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DITRODUCCIÓlr 

El Derecho Penal es sin duda. la expresión máxima del derecho. Ja razón es 

senciUa. pues se distingue por ser el a.nn.a más eficaz del mundo jurídico para 

restablecer el orden cuando éste ha sido violentado por su creador, el hombre. 

El Derecho Penal vive hoy, momentos de gran intensidad, toda vez que la 

diversidad de criterios existentes en la materia, provocan concept;os diferentes y en 

ocasiones enconU'ados respecto de un nllsmo concepto que se traducen en la 

necesidad de un constante análisis y dedicado estudio por parte del abogado 

penalista. 

El estudio que hago del presente tema, nació de la inquietud que para mi 

representa el estudio del incesto, ya que en mi concepto y aunque ha sido 

escudriñado constantemente por distinguidos investigadores del derecho, considero 

que no se Je ha dado realmente la importancia que merece. 

Con este ensayo no pretendo dar una exposición completa acerca del terna en 

mención. ni mucho menos crear corrientes doctrinales o imponer nuevos conceptos 

en nuestra legislación mexicana. ya que el delito de incesto aba.rea un amplio c::a.rnpo. 

como son el psíquico. y social. y no podria en este corto trabajo mencionar todos y 

cada uno de Jos problemas que representa. únicamente pretendo dar un enfoque 

panorámico de las iniciativas tendientes a definir y esclarecer las lagunas y 

vaguedades existentes en dicho delito. 



Este trabajo es con el fin de exponerlo en una forma sistemática. coherente y 

unitaria, lo inicia.re con algunas definiciones o conceptos que se mencionaran en 

repetidas ocasiones en el cuerpo de este trabajo. Se analizaran y estudiaran varias, 

seleccionando algunas que nos servirán de base para. estar en posibilidades de 

entender y opinar sobre el tema objeto de nuestro estudio. 

Conforme vayamos avanzando en este tema. nos iremos dando cuenta de la 

opinión que dan algunos es~udiosos del derecho. asl como las leyes que regulan el 

delito en estudio, ta.rnbi~n hago un análisis de buena fe de sus puntos de vista, 

dando rni opinión dentro de mi inexperiencia y exiguos conocimientos de su criterios. 

De acuerdo con lo antes mencionado, espero que sea lo más comprensible el 

tema a tratar en pro del bien cornún. 

considero que los legisladores deben de poner mayor atención a este delito, ya 

que la relación sexual entre ascendientes y descendientes o entre hermanos, 

constituye el núcleo del tipo del delito en examen. La unidad e integridad de la 

fanrllia, considerara como una entidad jurídica y social, es en un concepto personal, 

et bien juridico protegido mediante los dispositivos relativos al incesto. 

Por eso el fin de haber escogido este tema, es con el ánimo siempre latente por 

contribuir al mejoramiento del Derecho, esperando lograr despertar la fuquietud en 

los estudiosos del derecho para que se le de ta importancia que realmente merece 

este delito. 



CAPITULOI 

MARCO CONCEPTUAL 

SUMARIO: 

1.1 Concepto: A) Etimológico y BJ Doctrinal 
1.2 Rcsen.a Histórica y Legislativa: A) Histórica y B) Legislativa 
1.3 Análisis de los elementos del tipo. 



MARCO CONCEPTUAL 

1.1 CONCEPTO 

A) ETIMOLÓGICO 

Es importante conocer el origen del verbo incesto para llegar a nuestro 

objeto de conoci.m.iento. La·,·paJ.abra incesto proviene del latín. "'incestus". 

derivado del impuro. mancillado. que ·a su vez es privativo de castidadt,. El 

diccionario Escriche dice.:q\fe:es:· 1o_mismo que unon castus" (no casto) y para 
-. :,,~~c:.~. . . 

otros su origen de "cesfuS~,".{PU:r'O/C.á.sto). Entre ios antiguos significa la cintura 

de Venus, la cuál se~dá~~~·.~~~-'.i~.)~·'·C~lSBétos. menos cuando había un impedimento 
- . -~·-··,-; ,. <' 
;~ . 

para casarse, dC ·su~rt~/'Ciu.~:~e1 ·matrimonio contraído a pesar ~el impedimento 

se llamaba incestuo~;)- ~~-i~~-·eS, Sin cintura, como si se tuviese por indecoroso al 

hacer intervenir a· tá.-:DÍosii del ·a.mor, en una unión tan repugnante al orden de 

la naturaleza;: .f~~ién se ha sostenido que incesto deriva del griego 

"anacestus•. es decir~ insanable, como si dijéramos delito inexplicable3. 

1 Corominas • ..Joan. "Breve Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana'". Ed. Gredas 
:?• edición. Madrid 1967. Pág. 533 

:? Gonr.ii.Jcz de lu Vcgn. Francisco. "'Derecho Penal•. F.d. Pon"1.'.°ul.. 15• edición. MCxico 1979. 
PBg. 421 

., .. J>rogrnmn drl rurso rle Derrc-ho Criminit.l'". Ed. De Palma.. Buenos Aires 1946. Pi"1g. 440 
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B) DOCTRINAL 

Dentro de los juristas mas destacados ·podemos señalar a los siguientes. 

quienes definen al incesto: 

1) Pina Vara define al incesto como: •un delito seA.-ual consistente en el contacto 

carnal entre parientes dentro de los grados ~n que se encuentra prohibido· el 

matrimonio"" 4 • 

2) Oarraud: Describe el incesto como: •E1: comercio ilícito que tiene lugar entre 

personas que no pueden casars~ en razón de su parentesco, que impide el 

matrimonio de las mismas"" s. 

3) Para Carrará el incesto es: MLa. unión carnal entre dos personas de diferente 

sexo, ligadas por vínculos de parentesco, que impiden el matrimonio de las 

mismas" 6 • 

4) Maggiore expresa: .,La.unión carnal entre personas de diferente sexo. ligadas 

por relaciones de parentesco o afinidad que constituyetl un impedimento 

absoluto de matrimonio• 7. 

"Pina Vara,. Rafa.el ... Diccionario de Derecho-. lSa. edición. Ed. PorrU.a. l\.1éx:ko 1988. 
Pll.g.299 

~ l\.1anfredini ... Delitti contra la tnoralita pubblica C' il tuon c:ostum.e ... l\.filán 1934. 
"-' l\.fanzini. "1"rattato di Dirino Penale Italiano"". \.'ll Parágrafo 2000. 
- •oerccho Penal parte" C"Special'". 1't. Ed. Tl!mis Bogotá 1955, Pág. 209 

3 



1.2 RESEÑA HISTÓRICA Y LEGISLATIVA. 

A) HISTÓRICA 

El nacimiento del periodo toté:mico 9 cuando los primos descendientes del 

tótem adoptaron como regla de convivencia a la exogam.ia, los individuos de un 

clan tenían prohibición absoluta de derra.Jll_ar su sangre y quedaron vedadas las 

practicas incestuosas hEista entonces vigentes. 

A través de la historia, el incesto no siempre ha sido valorado como hecho 

delictuoso, pues tenemos el caso de los Ptolomeos en Egipto, que practicaban el 

enlace entre hermanos a efecto de perpetuar la descendencia. 

Las leyes naturales y el derecho civil anteriores al Nuevo Testamento no 

prohibían la unión natural de los parientes, excepto entre descendientes y 

ascendientes. La aseveración está comprobada por la antigua ley que ordena al 

hermano siguiente en grado al fallecido a contraer nupcias con su viuda. 

siempre que al acaecer el deceso no hubiera hijos. 

La incriminación del incesto en el antiguo derecho romano fue en sus 

principios muy incierta. Con el término eran. designados todos los atentados 

graves contra la castidad. que discrepaban con los preceptos religiosos. 

4 



Durante el Imperio, la reglamentación del delito se hace más precisa; se 

castiga el incesto entre ascendientes y descendientes aunque fuesen adoptivos, 

entre hermanos fuesen consanguíneos, uterinos u adoptivos, entre tíos y 

sobrinos, entre primos, entre suegro y nuera, entre yerno y suegra, padrastro e 

hijastros, entre tutor y pupila. 

Bajo el gobierno de Teodoro, la pena aplicada al incesto era la muerte; 

Justiciano castigó con la confiscación de bienes, la deportación y la pérdida del 

rango civil. 

Debe señalarse que en el derecho romano la punición del incesto se 

restringe a las relaciones carnales entre consanguíneos y a.fines, con dos casos 

de excepción: 

Primero: Cuando existían entre tutor y pupila, y 

Segundo: Entre el gobernador de una provincia y mujer natural de 

Ja misma. 

No obstante los severos castigos, las relaciones ince~tuosas durante el 

Imperio Romano son numerosas. Ejemplo de ello son Silano, Julio Cesar y 

Caligula. Se dice de Nerón que, al no poder seducir a su madre Agripina, tomó 

como concubina. a una prostituta fisica.mente muy semejante a. ella.. 

s 



El derecho canónico, sin distinguir el concepto de pecado y el concepto de 

delito, arremete furiosamente contra aquello que considera lujuria y 

fornificación, castigando con dureza toda unión carnal no santificada por el 

matrimonio. El incesto conceptuado como herejía y grave ofensa a la religión, 

motivó la aplicación de penas como Ja hoguera y Ja tortura. 

Como el delito de incesto infringe también las leyes canónicas que 

prohiben el matrimonio entre parientes, el derecho eclesiástico estableció al 

respecto: 

Concilio de Trento, sesión 24, Cap. S "Si quis intra gradus prohibitus si 

enter matri.monium contrahere pra msupserit, separetur, et spe dispensationis 

consecuendas careant; idque in eo multo magis locum habeat, ciui non tant:um 

matrimonium contrahere, sed etiam consumere ausus fuerit. Quod si 

ignoranter id facerit, si quidem solemnitatem requisitam in contrahendo 

matrimonio nexerit, eisdem subjiciatru paeris, mon enim. dignus est, qui 

Eclesiai benignitatem facile experiatru, ivjus salubria pracept:a tenere 

contempsir. Si vero, solemnitatibus adhibitis, i.m.pedi.m.entum ali od pastea 

su?:"esse cognoscatur, cujus, ille probabile.m. ignorantia.m. habuit, tuae facilius 

cum eo. et gratis dispensari poterir. In contrahendis matri.monius vel nulla 

omnio detur dispensatio, vel raro idque ex causa et gratis concedatur. In 

secundo gradu numgua.m dispemsetur, insi inter magno Príncipes, et ob 

publicam causam" 

6 



Para los pueblos hispánicos el matrimonio fue una institución muy 

im.portante. De esta importancia que daban al matrimonio y a los lazos de 

parentesco se deriva el que consideraran delito el incesto y lo sancionaran (por 

lo menos entre parientes cercanos). Los Nahoas prohibian el m.atri.m.onio entre 

padres e hijos, naturales o politices, entre padrastro o madrastra y entenados, 

así como entre hermanos. 

Los Mixtecas y Zapotecas no tenían prohibición alguna para casarse en 

cuanto al parentesco. 

Los Mayas no permitían el matrimonio entre personas del mismo nombre 

(apellido), al igual que entre padrastro o madrastra y entenados, entre tíos y 

sobrinos y entre cuñados. 

Los Aztecas castigaban con la muerte la unión entre ascendientes y 

descendientes, hermanos, suegros y yernos o nueras y padrastro o madrastra y 

entenados.8 

a Karpmnn. Benjamín. •Incesto y homosexualidad•. Ed. Paidos. Buenos Aires 1975. P{ig. 17 
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B) LEGISLATIVA 

Existieron Códigos, a la cabeza de ellos el francés de 1810 seguido por los 

preunitarios de las dos Sicilias y el de Parm.a que no penalizaron el incesto. 

Otros Códigos como los de Italia de 1889 y 1930 condicionaron su punición a 

que el incesto se efectuase con escándalo"' 9 • 

En sus leyes el derecho Españ.ol (Fuero Juzgo, Real, Las Partidas, 

Novísima Recopilación) continúa la mism.a trayectoria, que no en vano fueron 

también obispos y clérigos quienes dictaron las primeras leyes visigodas. 

Las partidas, en sus leyes 2° y 3° , título vm, castigaron al incesto al 

incriminarlo como adultcria.10 

La Novísima Recopilación en sus leyes 2°· y 3°·, libro VII, titulo XIX, 

extendió la pena a las relaciones sexuales con religiosas, y a los criados por las 

cometidas con las parientas barraganas de los sefiores y con otros criados de la 

casa; y define el delito diciendo '"grave crimen es el incesto, el cual se comete 

con parientes hasta el cuarto grado, o con su comadre, o con su cufiada o con 

mujer que comete maldad con hombre de otra ley; y este crimen de incesto es 

en alguna manera herejía, y cualquiera que Jo cometiere, allende las otras 

o Cfr. Huerta JimCncz, Mariano ... Derecho Penal Mexicano.. (La tutela penal de la fa.niilia y 
de la sociedad). 

Tomo V. Ed. PorrUa. 15• Edición. MCxico 1980. Püg. 53. 
10 De Vega. Gon.zñ.lcz, Francisco ... Los delitos". Ed. Porn.J.a. 15• Edición. México 1979. Plig. 421 
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penas en derecho establecidas pierda la mitad de sus bienes para la nuestra 

cámara•. 

El incesto entre ascendientes y descendientes es un delito gravisitno, que 

esta misma ley considera también incesto por la unión carnal de mujer católica 

con hombre de otra religión. 

Con anterioridad a 1852, el castigo por el delito de incesto era poco 

frecuente y, de aplicarse alguna pena, consistía en un castigo corporal y nunca 

en la pena de muerte; solo en caso de excepción, de incesto entre padre e hija, 

se imponía a aquel la pena capital. 

El Código Españ.ol de 1870 consideró al incesto como delito de estupro 

agravado. 

En el Código Penal Mexicano de 1871 no se reglamenta el delito de 

incesto, sino que se establece una agravación cuando los delitos de violación 

propia e impropia se cometen por un ascendiente o descendiente, tal como se 

desprende de la lectura del Articulo 801: •cuando los delitos de que se habla en 

los Arts. 795, 796 y 797, se cometan por un ascendiente o descendiente; 

quedará el culpable privado de todo derecho a los bienes del ofendido, y de la 

patria potestad respecto de todos sus descendientes. Si el reo fuere hermano, 

tio o sobrino del ofendido, no podrá heredar a éste"'. 

9 



Al margen de lo preceptuado por el Articulo 801 del códigó Penal de 1871 1 

Jos Arts. 44-12a.,, 46-14a. y 47-lSa.. determinan respectivamente: •son 

agravantes de primera clase: el parentesco de consanguinidad en cuarto grado 

de la linea colateral entre el delincuente y el ofendido"" (Art. 44-12a.). 

•son agravantes de segunda clase: el parentesco de consanguinidad en el 

tercer grado y el de afinidad en segundo de la linea colateral, entre el 

delincuente y el ofendido" (Art. 45-13a.1. 

Son agravantes de tercera clase: El parentesco de consanguinidad en 

segundo grado de la linea colateral, y el de afinidad en linea recta entre el 

delincuente y el ofendido" (Art. 46-14a.1. 

Son agravantes de cuarta clase: Ser el reo ascendiente. descendiente o 

cónyuge del ofendido. a excepción de aquellos casos en que al tratarse de un 

delito, se considere en la ley como atenuante o como excluyente esta 

circunstancia" (Art. 47-lSa.). 

El proyecto de reformas al Código Penal de 1871, en su Articulo 801, 

reproduce al correspondiente del Código mencionado, agregando en su parte 

final .. que lo prevenido en este Articulo se entiende sin perjuicio de lo dispuesto 

en los Arts. 3293 y 3294 del Código Civil". 

10 



El anterior precepto se .funda.menta en la Exposición de Diotivos de la 

.forma siguiente: ""Este Artículo que incapacita al reo de estupro o de violación 

para heredar al o.rendido si es su ascendiente, descendiente, hermano, tío o 

sobrino, se adiciona con un párrafo en que se hace constar expresa.mente que 

lo dispuesto se entiende sin prejuicio de lo que previenen los Arts. 3293 y 3294 

del Código Civil. que establecen Ja forma y los casos en que Jos ofensores 

recobren la capacidad de heredar por testamento. En rigor, esta disposición que 

se reduce a una referencia, no era necesaria, pues en todo caso aún en el 

silencio del Código Penal, se debían obseivar los preceptos del Código Civil: 

pero siempre tiene la ventaja de hacer expreso e indiscutible el precepto legal". 

El código Penal de 1929 para el Distrito Federal, llamado Código Almaraz, 

regla.m.enta el delito en estudio en los Articulas 876 y 877, que respectivamente 

preceptúan: .. Los padres que tuvieren relaciones sexuales con sus hijos, 

perderán todos los derechos que sobre ellos ejercieren y se les aplicará. 

segregación por má.s de dos años, según la temibllidad revelada. Los hijos 

quedarán al cuidado del Consejo Supremo de Defensa y Previsión Social para 

su educación, corrección o regeneración .. (Art. 876). •Et incesto entre hermanos 

se sancionará con multa de quince a treinta días de utilidad y permanencia 

minllna de un año en establecimiento educativo o de corrección. si alguno o 

a.m.bos fuesen menores de edad. Al mayor se le aplicará segregación hasta por 

dos años" (Art. 877). 
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De lo transcrito se desprende con objetividad evidente que el Articulo 272 

del actual Código. tiene su origen en los preceptos m.encionados. en los cuáles 

se hace re.ferencia respectivamente a la expresión "relaciones sexuales" y al 

término "incesto"11. 

u Molino Solórzano. •Et delito de incesto•. Ed. Padua. MCxico 1958. Pág.7·8 
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1.3 ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS DEL TIPO 

El delito en estudio, se encuentra tipificado en el Art. 272 del código 

penal para el Distrito Federal en materia de f"uero com.ún. y para toda la 

República en materia de fuero Federal; y al pie de la letra dice: 

Art. 272. Se im.pondrá la pena de uno a seis aftas de prisión a los 

ascendientes que tengan relaciones sexuales con sus descendientes. 

La pena aplicable a estos últimos será de seis meses a tres años de 

prisión. 

Se aplicará esta misma sanción en caso de incesto entre hermanos. 

A) Nuestra primera hipótesis en análisis es: a los ascendientes ... "' 

Literalmente se comprenden: Los consanguineos (padres o abuelos e hijos o 

nietos); Jos por armidad (suegros y yernos). y los civiles (adoptados y 

adoptantes); sin embargo. la ley es taxativa ya que no hay incesto entre tíos 

y sobrinos y entre afines en linea colateral. 

La segunda hipótesis es: ..... que tengan relaciones sexuales ... " Asi pues~ por 

relación sexual se entiende el ayuntamiento o comunión sexual (coito). 

Podemos citar el Articulo 265 párrafo segundo "se entiende por cópula, la 
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introducción del miem.bro viril en el cuerpo de la victim.a por vía vaginal. 

anal u oral. independientemente de su sexo"'. 

Por último. tenemos la hipótesis: ...... entre hennanos ..... Dentro de éste 

concepto entran los hermanos germanos (de padre y madre com.ún). los 

uterinos (m.adre com.ún), y los de padre com.ün. 
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CAPITULO II 

TEORiA DEL DELITO 

SUMARIO: 

2.1 Conducta: A) Definición; B) Sujeto de la conducta; C) Objeto jurídico y 
material; D) La omisión y la acción. 

2.2 Ausencia de conducta: A) Vis absoluta, violencia, constreñú:niento físico 
o fuerza irresistible; B) Fuerza. m.ayor o Vis m.ayor; C) Sueño; 
D) Sonam.buliam.o; E) Hipnotismo; F) Actos reflejos 

2.3 Tipicidad: a) Definición de tipicidad; B) Definición de tipo; C) Diversos 
elem.entos del tipo; D) Función de la tipicidad; E) Clasificación de los 
tipos 

2.4 Atipicidad: A) Causa.a de atipicidad 
2.5 Antijuricidad: A) Antijuricida.d formal y material; B) Ausencia de 

antijuricidad 
2.6 Causas de justificación 
2.7 Culpabilidad: A) Teorías de la culpabilidad; B) Formas de culpabilidad. 
2.8 Inculpabilidad 
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C~aTU~D 

TEOIÚA. DEL DELITO 

2.1 CONDUCTA 

El delito es una conducta humana determinante de una m.odi.ficación del 

mundo exterior. Tenida en cuenta por el legislador para describirla y 

sancionarla por una pena. 

Para expresar según cada criterio del delito se han usado diversas 

denominaciones: acto. acción, hecho o conducta. 

Jiménez de Asúa12 utiliza la palabra acto en una amplia acepción, 

comprensiva del aspecto positivo acción y del negativo omisión. Esta 

denominación ta.inbién es utilizada por Bind.ing13• 

Acción, palabra utilizada entre otros por: Cuello CaJón14, Maggiore•~. 

Fontaine Balestra y Nuñez. 

Wol..f entendía por hecho Ja acción y el resultado, expresión con la que 

coincide Klein16 , Franco Guzm.án1 '7. 

12 JimCncz de Asüa, .. Trntado IJI'". 2• Edición, Púg. 329 
13 •Tratndo de Derecho Penal IIi-. Buenos Aires 1951. Pág. 292-293 
, .. "Derecho Penal I'", 12a. Edición, Barcelona 1956, Pág. 318 y ss 
'~•Derecho Penal r, 5a. Edición, Bogot& 1954, Pilg. 309 y ss 
! 6 .. Ensayo de una teoriajuridica del Derecho Penal", Ed. Porrü.a, MCxico 1951 
1':" .. Ensayo de una tcorin sobre la culpnbilidad de los menores .. , Crirn.inalia, Püg. 749,1957 
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El término conducta es adoptado por Castellanos Tenata y Ji.Inénez Huerta1g. 

El Dr. Porte Petit es partidario de los términos conduc~a y hecho para 

denominar al elemento objetivo del delito. 

Según esta terminología. a veces el elemento objetivo es la conducta (si el 

tipo legal describe sil'Dplemente una acción o una omisión), la producción de un 

resultado material unido por un nexo causal. 

Así pues. el citado profesor Porte Petit distingue la conducta del hecho; 

éste se compone de una conducta. un resultado y un nexo causal. 

Podemos a.firmar que se habla de un hecho para designar la conducta, el 

resultado y su causal y del vocablo conducta cuando el tipo sólo exige un acto o 

una omisión. 

Desde luego, sólo existen el nexo causal en el ilícito de resultado material; 

los de si.m.ple actividad o inactividad compartan sólo estado jurídico. 

1• "'Lineai:nientos elementales de Derecho Penal'", Ed. Porrü.a, MCxico, 
Pág. 147 

19 Op Cit. Pág. 152 
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A) DEFINICIÓN DE CONDUCTA 

Podemos definir a la conducta como el comporta.m..iento hu:coano 

voluntario, positivo o negativo. enca..m.inado a un propósito. 

Este elemento es el soporte de la teoría del deiito, además de que es de 

carácter objetivo. porque este comportamiento humano debe de exteriorizarse; 

debe de percibirse esa actividad o la inactividad. 

Ahora bien, en el elemento objetivo se puede presentar las formas de 

acción, omisión y comisión por omisión. 

La acción se integra de una actividad voluntaria, en la omisión y Ja 

comisión por omisión hay inactividad; diíerenciá.ndose en que en la omisión hay 

violación de un deber jurídico de obrar, en tanto en la ca.misión por omisión se 

violan dos deberes jurídicos, uno de obrar y otro de abstenerse. 

La acción en sentido estricto es la conducta huIDana manifestada por 

medio de un hacer efectivo, corporal y voluntario que puede manifestarse 

mediante aceres positivos o negativos; es decir, por actos o abstenciones. La 

omisión en cambio es una conducta humana manifestada por medio de un no 

hacer activo, corporal y voluntariamente, teniendo el deber legal de hacer o 

actuar; por lo tanto la omisión es una forma negativa de la acción. 
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Es im.porta.nte destacar que los delitos de acción constan de una violación 

de una ley prohibitiva. ntientras que en los de o.misión se infringe una 

dispositiva. 

La ornisión puede presentar dos formas: 

a) Omisión sim.ple o propia. que origina los delitos de simple o.misión 

b) Omisión impropia. que origina los delitos de comisión por omisión. 

Con relación a los elementos que integran la omisión silnple o propia. se 

habla de: voluntad. inactividad y deber jurídico de obrar. 

Al tratar sobre Jos elementos de la comisión por omisión, debemos tomar 

en cuenta que se trata de una inactividad voluntaria que al infringir un 

.m.andato de hacer, acarrea la violación de una norma prohibitiva o mandato de 

abstenerse. produciendo un resultado tanto tipico como matedaJ; a diferencia 

de Ja omisión propia o simple, en dónde no existe mutación del mundo féictico, 

por ser el resultado puramente jurídico o típico. 

En sintesis, es un delito de comisión por om.isión cuando el agente 

produce un resultado material típico a través de una inactividad voluntaria o 

culposa, con violación de una norma preceptiva. Son por tanto. elementos de la 

omisión impropia: voluntad. inactividad {cuya relevancia jurídica se encuentra 
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en la acción esperada y exigida) y por último un deber de obrar y jurídico de 

abstenerse que resulten violados.:2º 

Se sefialan, como diferencias fundamentales entre Ja omisión simple y la 

comisión por omisión, las siguientes: 

En Ja omisión simple se viola únicB.Ill.ente una non:na preceptiva penal, en 

tanto en los delitos de comisión por omisión, se viola una norma preceptiva 

penal o de otra rama del derecho y una norma prohibitiva de naturaleza 

estricta.mente penal. 

En los delitos de omisión si.Jnple solo se da un resultado jurídico; en los de 

com.isíón por om.isión, se produce un resultado tanto jurídico como material. 

En la omisión simple es la omisión la que integra el delito, mientras en Ja 

ca.misión por omisión es el resultado material lo que configura el tipo 

punible. 

B) SUJETO DE LA CONDUCTA. 

Sólo la conducta humana tiene relevancia para el Derecho Penal. El Acto 

y la Omisión deben corresponder al hombre. porque única.IDente es posible 

20 Petit Porte. *Programa de Ja Parte General de Derecho Penal•. MC."Cico 1958. Pñg. 175 
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sujeto activo de las infracciones penales, es el único ser capaz de tener 

voluntad. 

En la actualidad es uná.n.im.e el pensa.m.iento en el sentido de que sólo Jas 

personas fisicas pueden delinquir. más está en pie eJ problema de que si Jas 

personas morales o jurídicas son o no responsables ante el Derecho Penal. 

A nuestro criterio las personas morales o jurídicas no pueden ser 

responsables penales por carecer de voluntad propia para actuar. pero Jas 

personas fisicas que integran esa persona jurídica si pueden ser responsables 

penales y por Jo tanto estas son las que serfJ.n sancionadas. 

C) OBJETO JURÍDICO Y MATERIAL 

Los autores distinguen entre el objeto material y el objeto jurídico del 

delito. 

El objeto znaterial lo constituye la persona o cosa sobre quien recae el 

daño o peligro; la persona o cosa sobre quien Jo recibe. El objeto jurídico es el 

bien protegido por la ley y que el hecho y la omisión criminal lesionan. 
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D) LA OMISIÓN Y LA ACCIÓN 

Castellanos Tena: La conducta también llamada acto o acción latu sensu. 

puede manifestarse mediante aceres positivos o negativos, es decir, por actos o 

por abstenciones. 

Pavón Vasconcelos: Para los que estiman la acción con un contenido lato. 

esta constituye tanto el movimiento corporal, representado en su fase externa 

por el dominio sobre el cuerpo a través de voluntad, como el no hacer o 

inactividad (omisión). 

Asi Ji.m.énez de Asúa expresa que el acto, término substitutivo del de 

acción, es la manifestación de la voluntad que mediante acción u omisión 

causa ca.m.bio en el m.undo exterior.:;;ii 

El acto o la acción estrictu sensu es todo hecho humano voluntario del 

organismo hum.ano capaz de modificar el mundo exterior o de poner en peligro 

dicha modificación. Según Cuello Calón. la acción, en sentido estricto es el 

movi.m.iento corporal voluntario encaminado a la producción de un resultado 

consistente en la m.odificación del mundo exterior o en el peligro de que se 

produzca.22 

:u Op. Cit. P&g. 227 
22 Cuello Calón. ·oerecho Penal•. Parte General. Torno l. Barcelona 1947 
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Opinión: Con relación concreta a la acción en sentido estricto, los autores 

estiman como tal a la actividad voluntaria realizada por el sujeto. haciendo 

referencia tan.to al elemento fisico de la conducta como al psíquico de la m.ism.a 

(voluntad). 

2.2 AUSENCIA DE CONDUCTA 

Concluido el examen de la conducta, el primero de sus elementos 

constitutivos. habremos ahora de fijar nuestra atención en su correspondiente 

aspecto negativo. La ausencia de conducta y por ello de delito, surge al faltar 

cualquiera de sus elementos que lo componen, a saber: ausencia de conducta. 

inexistencia del resultado y falta de relación causal entre la acción u om.isión1 

integrantes de la conducta. y el resultado material considerado. 

Recordemos que la conducta consiste en una actividad o inactividad 

voluntarias, consistentes en una acción u omisión; pero no toda actividad o 

inactividad integran una conducta human.a, salvo cuan.do las mismas fueren 

voluntarias. 

El movimiento corporal sin voluntad, como la inactividad in.voluntaria, no 

conforman una conducta. En síntesis hay ausencia de conducta e Un.posibilidad 

de integración del delito. cuando la acción u omisión son involuntarias, o para 
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decirlo mejor, cuando el .m.ovi.miento corporal o la inactividad no pueden 

atribuirse al sujeto. no son •suyos" por faltar en ellos la voluntad. 

La moderna dogmática del delito ha precisado, como indiscutibles casos 

de ausencia de conducta. 

A) VIS ABSOLUI" A, VIOLENCIA, CONSTREÑIMIENTO FÍSICO O FUERZA 

IRRESISTIBLE. 

La Vis absoluta. recogida como excluyente de responsabilidad en el Art. 

IS. Fracción 1 del Código Penal. a recibido en nuestro medio eJ nombre de 

fuerza fisica. En ella. el sujeto productor de la última condición en el proceso 

material de causalidad. pone a contribución en la verificación del resultado. 

sobre el movi.m.iento corporal o inactividad. es decir. su actuación fisica pero no 

su voluntad; es decir. "Es la acción involuntaria impulsada por una fuerza 

exterior. de carácter fisico. cuya superioridad impide resistencia e imposibilidad 

material de oponerse; por lo tanto quien actúa deja de actuar, se convierte en 

instrumento de una voluntad ajena". 

La Vis absoluta o fuerza irresistible supone. por tanto. ausencia del 

coeficiente psiquico (voluntad); en la actividad o inactividad. de manera que la 

expresión puram.ente fisica de la conducta no puede integrar por si una acción 

o una omisión relevantes para el derecho; quien actúa o deja de actuar se 
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convierte en instrumento de una voluntad ajena puesta en movimiento a través 

de una fuerza fisica a Ja cual el constreñ.ido no ha podido materialmente 

oponerse. 

Por su parte, Porte Petit pasa revista a los criterios que ven. en la fuerza 

irresistible, una causa de ini.m.putabilidad o bien de inculpabilidad. 

Después de rechazar ambos, terminó por aceptar la postura de quienes, 

como Jiménez de Asüa y Villalobos, Jo consideran un caso de ausencia de 

conducta. 

B) FUERZA MAYOR O VIS MAYOR 

Es similar a la Vis absoluta, ya que es una actividad o inactividad 

involuntaria por actuación sobre el cuerpo del sujeto. de una fuerza exterior a 

él, de carácter irresistible, originada en la naturaleza o en seres irracionales; 

por tanto, Ja dif"erencia radica en que en la Vis absoluta Ja íuerza impulsora 

proviene necesaria.mente del hombre, mientras la fuerza mayor proviene de una 

fuerza naturalmente del hombre. mientras la fuerza mayor proviene de una 

fuerza natural o subhumana. 

La involuntariedad del actuar al impulso de esa fuerza exterior e 

irresistible impide la integración de la conducta y por ello Ja fuerza mayor, como 
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la Vis absoluta con.form.an casos de inexistencia del delito por ausencia de 

conducta. 

Ji.m.énez de Asúa; pretendiendo reducir a un sistema los auténticos casos 

de ausencia de conducta. los coloca en las siguientes categorias: 

C)SUEÑO 

Es el estado fisiológico normal de descanso del cuerpo y de la mente 

consciente, que puede originar movimientos involuntarios del sujeto con 

resultados dañosos. 

Asi por ejemplo, si una mujer de agitado suefto, al moverse en su 

lecho sofoca y mata con su cuerpo a su hijo recién nacido, colocado ahí por su 

padre sin conocimiento de aquella. habra. realizado un movimiento corporal y 

por ello expresado fisicam.ente una actividad. un hacer, mas faltará el 

coeficiente psiquico necesario (voluntad) para que tal actuación sea relevante en 

el cam.po del derecho. Al no integrarse la conducta, por falta de voluntad, habrá. 

inexistencia del hecho y por ende del delito. 

A pesar de ello, en el mismo ejemplo, puede surgir responsabilidad 

culposa si la madre sabiendo que su hijo recién nacido la acompaña en el lecho 

y conociendo lo agitado de su sueño, le produce la muerte por sofocación al 
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aplastar su cuerpo sobre él. durante un m.ovi.m.iento inconsciente. pues el 

resultado no fue previsto por ella, teniendo obligación de preveerlo, en razón de 

la naturaleza previsible y evitable del hecho, o habiendo representado, tuvo la 

esperanza de su no aparición. Esta cuestión habrá de ser examinada y estudiar 

las acciones libres en su causa (acto libera en causa). 

D) SONAMBULISMO 

Es similar al sueiio, ya que en este estado están abolidos tanto la 

conciencia corno la voluntad. 

En general. algunos consideran el sonambulisrn.o comprendido como 

causa excluyente de responsabilidad, dentro del Art. 15 Fracción 11 del Código, 

estimándolo como un trastorno mental transitorio aún cuando, como lo hemos 

precisado. la ausencia de voluntariedad de los movimientos corporales impide 

el nacimiento de la conducra. 
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E) HIPNOTISMO 

El hipnotismo constituye un fenómeno de realidad indiscutible cuya 

existencia ha sido totalmente verificada en múltiples experiencias; consiste 

esencialmente en una serie de manüestaciones del sistema nervioso producidas 

por una causa artificial, donde encontramos también una ausencia de 

voluntad. 

En síntesis. el hipnotismo se caracteriza por la supresión artificial de la 

conciencia o cuando .menos de su disminución, a traves de la sugestión, lo que 

establece una necesaria correspondencia psicológica entre el paciente 

(hipnotismo) y el hipnotizador. La exclusión del delito se apoya en la ausencia 

de conducta (acción) y en la hipótesis de causación de daños por el hipnotizado, 

a virtud del mandato impuesto por el hipnotizador, la responsabilidad de este 

surge como autor mediato. por no ser aquél sino un mero instrumento de éste, 

a través de la sugestión hipnótica. En todo caso. la operancia del mandato 

impuesto en el sueño hipnótico. depende de la persona hipnotizada y de la 

resistencia que ponga o de la obediencia que preste a la orden transmitida. 

F) ACTOS REFLEJOS 

Son movimientos corporales en los que la excitación de los nervios 

motores no están bajo el influjo an.im.ico, sin.o por un estimulo fisiológico 
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corporal, esto es, en los que un estimulo, subcortica y sin la intervención de la 

conciencia, pasa de un centro sensorio a un centro motor y produce el 

movü:niento, En los actos reflejos hay como en los demás situaciones 

examinadas. movim.ientos corporales más no la voluntad necesaria para 

integrar una conducta23 

Para determinar si es factible la conducta o ausencia de esta en el delito 

de in.cesto, es pertinente analizar las diversas opiniones que se han emitido al 

respecto y que a continuación citaremos. 

Solozarno Melina sostiene que "en este delito, en que uno de los 

elementos esenciales para la configuración, lo tenemos precisamente en la 

concurrencia de actos voluntarios de los sujetos activos, dificil.mente se daría el 

aspecto negativo de la conducta, pudiéndose presentar hipótesis de ausencia de 

conducta en el caso de relaciones carnales entre sujetos activos durante el 

sueño, etc."24 • Según el criterio de Falcón Alegría, "por lo que al delito de incesto 

se refiere, creemos que es posible que los sujetos del mismo se encuentren en 

situaciones tales que no obstante efectüen la relación sexual, no se configura el 

incesto por ausencia de conducta"2s. 

La solución del problema es sencilla tomando en cuenta Ja naturaleza del 

tipo de incesto, ya que el mismo requiere de una acción (relación sexual}. y no 

:z3 Pavón Vasconcelos, •Derecho Penal Mexicano'", Ed. Pornia, MCxico l 988, Pag. 253-263 
:z4 Solórzano Malina, •El delito de incesto•, MCxico 1958, P&g. 30 
2~ Falcón Alegria. •Et delito de incesto"', MCx.ico 1961, Pág". 52 
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podría presenuu-se una hipótesis de ausencia de conducta en tan.to no es 

posible la realización de conductas voluntarias a la vez. 

2.3 TIPICIDAD 

Para la existencia del delito se requiere de una conducta o hecho humano 

típico, antijurídico y culpable. La tipicidad es entonces el segundo elemento del 

delito y cuya ausencia (atipicidad) Un.pide la configuración del delito. 

En la Constitución Federal, expresamente en el Articulo 14 establece: "En 

los juicios de orden criminal queda_ prohibido imponer. por simple analogía y 

aún por mayoria de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley 

exactamente aplicable al delito de que se trata", lo cual significa que no existe 

delito sin tipicidad. 

No debe confundirse el tipo con la tipicidad. El tipo es la creación 

legislativa, la descripción que el Estado hace de una conducta en los preceptos 

penales. La tipicidad es la adecuación de una conducta con la descripción legal 

formulada en abstracto. Basta que el legislador suprima de la ley penal un tipo, 

para que el delito quede excluido. 
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A) DEFINICIÓN DE TIPICIDAD 

La tipicidad es la coincidencia de la conducta del imputado con la 

descripción del tipo del delito descrito por la ley penal. 

Porte Petit la define como Ia .. adecuación de la conducta al tipo, que se 

resume en la fórmula nullum crimen sine tipo"26 • 

Podemos resumir que la tipicidad es el encuadra.miento de una conducta 

con Ja descripción hecha en la ley. 

B) DEFINICIÓN DE TIPO 

Tipo legal es la abstracción concreta que ha trazado el legislador, 

descartando los detalles innecesarios para la definición del hecho que se 

catalogo en la ley com.o delito27. 

Mezger dice: El tipo en el propio sentido jurídico penal significa más bien 

el injusto descrito correctam.ente por la ley en sus diversos Articulas y cuya 

rea.lización va ligada a la sanción penal28 • Para Ignacio Villalobos, el tipo es la 

:z& Rafael de Pina. •Diccionario de Derecho·. Ed. Pon-üa, México 1988, Pág. 461 
27 Luis Jirnénez de Asúa, •La Ley y el delito'". Suda.niericana, Buenos Aires 1991. Pág. 235 
211 Mezger, •Tratado de Derecho Penal•, Torno I, Pág. 366 
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descripción del acto o del hecho injusto o antisocial, en su aspecto objetivo y 

externo29. 

l\.fariano Jim.énez Huerta concibe el tipo como el injusto recogido en la ley 

penal3º. 

C) DIVERSOS ELEMENTOS DEL TIPO 

El tipo legal se nos presenta de ordinario. como una mera descripción de 

la conducta humana, tal como sucede. por ejemplo, en el Art. 148. La violación 

de cualquier inmunidad diplomática. De ahi la necesidad de estudiar por 

separado. 

Los distintos elementos que entran en la integración de los tipos, que 

pueden ser de naturaleza objetiva. normativa o bien subjetiva. 

ELEMENTOS OBJETIVOS 

Son aquellos susceptibles de ser apreciados por el si.In.ple conocimiento 

cuya f'unción es describir la conducta o el hecho que pueden ser materia de 

llnputación y de responsabilidad penal. 

20 Ignacio Villalobos, •nerecho Penal Mexicano•, Ed. Porrüa. México 1990, Pág. 258 
.:ta Mariano Jlln.éne.z Huerta, •La tipicidad'". Ed. Porrila, Mexico, 1978, Pág. 42 
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Aunque el nücleo del tipo lo constituye la acción u omisión trascendentes 

para el derecho, expresado generalmente por un verbo y excepcional.mente por 

un sustantivo(atentar, poseer, vender. etc.); son igualmente elementos del tipo 

todos los procesos, estado, referencias, etc.; conectados a la conducta y que 

resultan modalidades de la misma cuando forman parte de la descripción legal. 

Estas modalidades no interesan en principio a la ley, segün expresión de 

Mezger y por ende no influye en la tipicidad de la conducta o el hecho, pero en 

ocasiones la adecuación típica sólo puede producirse cuando se satisfacen las 

exigencias concretas de la ley. Estas modalidades son: 

a) Calidad referidas al sujeto activo.- A veces el tipo establece determinada 

calidad en el sujeto acrivo a la cual queda subordinada la punibilidad de la 

acción bajo un concreto tipo delictivo. 

Ejemplos: El Art. 123 del Código Penal, definitorio del delito genérico, de 

traición a Ja patria, exige en el sujeto la calidad de se mexicano por 

nacimiento o naturalización; el Art. 212, que sanciona el ejercicio indebido 

de servidor püblico requiere, en el sujeto activo, Ja calidad de servidor 

püblico. 

b) Calidades referidas al sujeto pasivo.- En otras ocasiones la ley exige 

determinada calidad en el sujeto pasivo, operándose el fenómeno dela 

ausencia del elemento tipico. 
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Cuando el sujeto no reúne y por ende la im..punidad de la conducta o del 

hecho en especial ám.bito del tipo concreto. Ejelllplo: Son calidades exigidas 

por la ley, en el sujeto pasivo el ser ascendiente del autor en el parricidio 

(Art. 323 del Código Penal); descendiente en el Uüanticidio (Art. 323 del 

Código Penal); hijo o cónyuge en el abandono de deberes de asistencia. 

c) Referencias telllporales y especiales.- La punibilidad de Ja conducta o del 

hecho queda a veces condicionada o determinadas referencias de tiempo y 

de lugar, de manera que la ausencia en el hecho de tales elementos del tipo 

trae como consecuencia la inexistencia de la tipicidad de la acción u 

omisión. Así sucede, por ejemplo, en los Artículos 325 (muerte causada a un 

niño dentro de las 72 horas de su nacimiento); (Art. 329 del Código Penal); 

en cualquier momento de la preñ.ez. 

d) Referencia a los medios de comisión.- Aún cuando por lo general el medio 

comisivo resulta indiferente, en ciertos casos de la exigencia de la ley al 

empleo de determinado medio lo hace esencial para integrar la conducta o 

para hacer operar alguna agravación de Ja pena. Ello sucede, entre otros 

casos, en los delitos tipificados por los Artículos 181 (coacción a la autoridad 

pública por medio de la violencia fisica o moral). 372 (robo con violencia). 

e) Referencias al objeto material.- Hecha la distinción entre el objeto jurídico y 

material debe precisarse que en este inciso se hace referencia al segundo, 

sobre el cual recae la conducta, es decir, al objeto material o corporal de la 

acción la referencia al objeto, en Jos tipos penales son: sellos, marcas. 
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punzones, pufios, troqueles, títulos al portador y documentos de crédito 

(Artículos 239 y 241). 

JCLJCMltNTOSNOKMATIVOS 

Son presupuestos del injusto típico que solo pueden ser determinados 

m.ediante especial valoración de la situación de hecho. Para nosotros f'orman 

parte de la descripción contenida en Jos tipos penales y se Jes denomina 

normativos por implicar una valoración de ellos por el aplicador de Ja ley. 

En nuestro derecho positivo podemos m.encionar, com.o ejemplos de tipos 

con elementos norm.ativos. Jos siguientes: Art. 173. fracciones I y U {abrir o 

interpretar .indebidamente una comunicación escrita no dirigida a el Art. 178 al 

que, sin causa legitima reusarce prestar un servicio de interés públicoj. 

ELJCMENTOS SUBJJl:TIVOS 

Los tipos contienen muy frecuentemente elementos subjetivos por cuanto 

están ref'eridos al motivo y al fin de Ja conducta descrita. 

Los elementos subjetivos deben estudiarse dentro de Ja teoría del tipo y 

de Ja tipicidad. Las ref'erencias subjetivas no pueden ubicarse de buenas a 
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primeras, en el iun.bito de tal o cual elemento del delito; ello hace necesario el 

estudio de cada tipo en particular3 1 .. 

Afirma Jim.énez de Asúa que el Totbestand "' es la versión a la lengua 

alemana de los términos latinos corpus delicti• designándose con aquel término 

en una fase previa, el •hecho del delito"', el contenido real del delito en oposición 

a su concepto, distinguiendo luego, en la evolución de la tipicidad, tres fases 

bien diferenciadas: 

Una prim.era fase o fase de la independencia en la que la tipicidad tiene una 

definición meramente descriptiva, con absoluta independencia de la 

antijuricidad y de la culpabilidad. Es la construcción de Beling. 

Una segunda fase, representada por Max Ernesto Mayer. en que la tipicidad 

no es ya una descripción, sino que cobra un carácter indiciario de la 

existencia de otros caracteres del delito y muy especialmente de la 

antijuricidad, aunque a.m.bas se hallen separadas tajantemente. 

Una tercera fase, tesis de Mezger, en la cual la tipicidad adquiere el rango de 

ratio essendi de la antijuricidad .. Para Mezger, al concebir el delito com.o 

conducta tipica.rnente antijurídica, el que actúa típicamente actúa también 

3l Pavón Vasconcelos, "'Derecho Penal Mexicano•, Ed. Porrú.a. México 1986, Pág .. 277-283 
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antijurídica.mente en tanto no concurra una causa de exclusión de la 

antijuricidad, es decir, una causa de justificación. 

D) FUNCIÓN DE LA TIPICIDAD 

Si admitimos que el tipo es la razón de ser de la a.ntjjuricidad, hemos de 

atribuirle un carácter delimitador y de trascendental im.portancía en el Derecho 

Liberal, por no haber de.lito sin tipo legal (nullum crimen sine lege, equivalente 

a, nullum crimen sine tipo)32. 

Para Luis Ji.I:nénez de Asúa la tipicidad desempeña una función 

predom.ina.ntemente descriptiva, que singulariza su valor en el concierto de las 

características del delito y se relaciona con la antijuricidad por concretarla en el 

á.n:ibito penal. 

La tipicidad no sólo es pieza técnica, es como secuela del principio 

legalista, garantía de la libertad33 • 

32 Castellanos Tena, •Lineaznientos elementales de Derecho Penal ... Ed. Pon-úa. México 1993, 
Pág. 170 

u Luis Ji.mCncz de AsUa, •La Ley y el delito .. , Ed. Suda..rncricana, Buenos Aires 1991, PBg. 315 
y 332 
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E) CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS 

Los tipos penales se han clasificado de diversas formas. las m.ás comunes 

son las que a continuación nos referim.os::H: 

Composición 

Ordenación 
Metodológica 

(

ormales 

Anormales 

Se 1.iJn.itan a hacer una descripción 

objetiva (homicidio) 

Además de factores objetivos 

contienen elem.entos subjetivos o 

normativos (fraude). 

Constituye la esencia o fundamento 

de otros tipos (hom.icid.io). 

Se forma agregando otros requisitos 

al tipo f'undam.eQtal. al cuál 

subau.nien (parricidio) 

Se constituye al lado de un tipo 

básico y una circunstancia 

peculiaridad distinta (homicidio 

calificado). 

ll4 Castellanos Tena Fernando. •Linea.m..ientoa elez:nentalea de Derecho Pen.a.J.•. Pág. 173 
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Autononifa 

Formulación 

Daño que 
causan 

¡:.utónomos 

~bordinados 

Dafio o lesión 

Peligro 

Tienen vida por si (robo simple} 

Dependen de otro tipo (homicidio en 

riña). 

Prevén varias hipótesis a veces el 

tipo se integra con una de ellas 

(alternativos); v. gr. adulterio; entre 

otros con la conjunción de todas 

(acumulativos .. ~ 

Describen una hipótesis única 

(robo}. que puede ejecutarse por 

cualquier medio comisivo. 

Protegen un bien tutelado contra la 

dism.inución o destrucción de ese 

bien (homicidio. fraude) 

Tutelan los bienes contra la 

posibilidad de ser dañados. 

ComiSión de auxilios. 

Del análisis del Art. 272 del Código Penal, descriptivo del delito de 

incesto. se desprenden las siguientes clasificaciones: 

A. Por su composición se clasifican en: 
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Normales.- Son aquellos que se limitan a hacer una descripción 

mera.nlente objetiva. Ejemplo: Homicidio (privar de la vida a otro). 

A.normal.e•.- En tanto el contenido del tipo no es únicamente material. 

pues nb:ttca un elemento normativo -relación de parentesco- y uno 

subjetivo: intención de realizar la cópula con clguno de Jos parientes 

especificados en el tipo. Ejemplo: El estupro. 

B. Por su ordenamiento metodológico se clasifican en: 

Fund~cz:1:t:ales o bá:.lcoa.- Son aquellos que integran la espina dorsal 

del sistema de la parte especial del código. Constituye la esencia o 

funda.m.ento de otro tipo. 

Habida cuenta que el tipo no contiene ninguna circunstancia que agrave 

o atenúe la penalidad, pues de verificarse ésta hipótesis estaríamos frente 

a un tipo especial cualificado o privilegiado. 

ltspecfales.- Son los formados por el tipo funda.mental y otros requisitos. 

cuya nueva existencia dice Jiménez de Asúa excluye la aplicación del 

básico y obliga a subsumir los hechos bajo el tipo especial (infanticida). 
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Complementarlos.- Estos tipos se integran con el fundamental y una 

circunstancia o peculiaridad distinta (homicidio calificado por 

prem.ed.itación, alevosía, etc.). 

Según Jiméncz Huerta se diferencian entre si los tipos especiales y 

com.plem.entados, en que los primeros excluyen la .aplicación del tipo bilsico y 

los com.plemen'tados presuponen su presencia. a la cual se agrega, como 

aditamento, la norma en donde se contiene la suplementaria circunstancial o 

peculiaridad. 

Los especiales y los co.mplc.mcntados pueden ser agravados o 

privilegiados. según resulte o no un delito de mayor entidad. 

Así, el parricidio constituye un tipo especial agravado por sanciones más 

severa..m.ente, m.ientras el infanticidio uno principal privilegiado, por ponerse 

menos enérgica.mente que el básico de homicidio. El privar de la vida a otro con. 

alguna de las calificativas: premeditación, ventaja, etc., integra un homicidio 

calificado, cuyo tipo resulta ser com.plem.entado agravado. 

C. En función de su autonomía pueden ser: 

Autónomo o tndependle:a.te.- Por que este delito tiene su porción penal 

propia; posee en el catálogo de delitos vida independiente. Es decir, 

tienen vida propia, sin depender de otro tipo. 
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Subordinado.- Dependen de otro tipo. Por su carácter circunstanciado 

respecto al tipo básico. siempre autónomo adquieren vida en razón de 

éste. al cual no sólo complementan. sino se subordinan (hom.icidio en 

riña). 

D. Por su formulación se clasifican en: 

Formulación caauiat:lca.- Son aquellos en los cuales el legislador no 

describe ul'!a modalidad única. sino varias formas de ejecutar el ilicito. Se 

clasifican en alternativa.mente formados y acumulativam.ente formados. 

En los primeros se prevén dos o más hipótesis comisivas y el tipo se 

calma con cualquiera de ellas; así para la tipificación de (adulterio 

precisa su realización en el domicilio conyugal o con el escándalo (Art. 

273)). 

En los acumulativamente formados se requiere el concurso de 

todas las hipótesis. como en el delito de vagancia y malvivencia. 

Formulación. amplia.- Describen una hipótesis única. que puede 

ejecutarse por cualquier medio comisivo. Ejemplo: Robo. 

E. Por el daño que causan se clasifican en delitos de daño y delitos peligro. 
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Delit:os de daño.- Si el tipo tutela los bienes frente a su destrucción o 

disminución el tipo clasifica como de daño (homicidio, fraude). 

Delitos peligro.- Cuando la tutela penal protege el bien contra la 

posibilidad de ser dañado (disparo de arma de fuego, omisión de auxilio) .. 

Es indispensable para nuestro estudio definir el sujeto pasivo, el sujeto 

of'endido y el objeto del delito; así pues entendemos por sujeto pasivo del delito 

al titular del derecho violado y jurídica.mente protegido por Jo norma. El 

ofendido es la persona que resiente el daño causado por la infracción penaJ3s .. 

La estim.atíva del bien jurídico. objeto de la tutela en el delito de incesto, 

ha sido muy controvertida. Al respecto. Evélio Tabio nos dice que la objetividad 

consiste en la defensa del orden moral, que sufre una grave lesión a causa de 

las relaciones sexuales entre personas ligadas por vínculos de cercano 

parentesco. Maggiore sostiene que el delito se justifica al margen de los motivos 

eugenCsicos que prohiben en el interés de la raza, el matrimonio entre 

consangu.ineos por la repugnancia moral que suscita las uniones sexuales entre 

personas ligadas por vínculos de sangre36 • 

3 .:5 Hay que düerenciar bien entre eJ sujeto pasivo y el ofendido, pues generalmente coinciden 
pero no son idénticos 

36 .. Derecho Penal'". Parte Especial, IV, Ed. Tem.is, Bogota 1955, Pég. 208 
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En este sentido, Carrancá y Trujillo esti.m.a que el objeto jurídico del delito 

es la unidad moral de la familia y la salud de la estirpe37• Cuello Calón opina 

que las razones que justifican el castigo del incesto son, en primer lugar, la 

lesión del orden moral y jurídico familiar, cuya conservación requiere la 

abstención de relaciones sexuales entre la personas ligadas por vincules de 

sangre. Invoca tam.bién consideraciones eugenésicas basadas en 

investigaciones biológicas que demuestran que las uniones entre parientes 

próximos pueden originar seres anormales y de í.n.fim.o o nulo valor social3 ª. 

Para Carrará, el bien jurídico protegido por la Ley Penal resulta dificil de 

determinar; vitupera el incesto porque trastorna la jerarquía familiar y degenera 

sus aspectos santos y puros hacia la perversión bestial. 

El autor expresa: ""El derecho particular que se lesiona con el incesto me 

parece muy dificil de ser hallado. El aislam.iento del incesto presupone que no 

haya habido ni violencia, ni esturpo con reducción criminosa. Y entonces a la 

mujer que consintió, la cuál debería de ser correa, no se Je puede llamar 

paciente del pretendido delito, como no puede serlo el cónyuge que se supone 

no existe. Por eso, es muy arduo indicar cuál es la persona que los voluptuosos 

han lesionado en su derecho• 

Es imperativo aludir a otro elemento del tipo de incesto: al objeto 

material, constituido por cualesquiera de los sujetos activos que 

37 .. Código Penal'". Anotado. Ed. PorrUa, MCxico 1976, Pii.g. 526 
38 "'Derecho penal 11'", Ed. Barcelona 1955, Pitg. 588-589 
39 "'Programa del curso de Derecho Criminal'". Parágrafo número 20Cl 
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mencion~a.inos en lineas anteriores; es decir, los ascendientes. descendientes o 

hermanos. 

El objeto material de este delito dice Ran.ieri es la persona de uno de los 

sujetos activos respecto de la conducta del otro. que repercute en él. Por lo 

tant:o. determina que quién es sujeto activo es también objeto material, pero en 

relación con Ja conducta del otro sujeto activo40• 

2.4 ATIPICIDAD 

Cuando no se integran todos los elementos descritos en el tipo legal • se 

presenta el aspecto negativo del delito llamado atipicidad. La atipicidad es la 

ausencia de adecuación de la conducta al tipo. Si la conducta no es tipica, no 

podrá. ser delictuosa. 

La ausencia de tipo constituye el aspecto negativo de la tipicidad. 

Debemos distinguir entre ausencia de tipo y atipicidad, ya que la ausencia de 

tipo consiste en la omisión deliberada o inadvertida del legislador, no 

describiendo una conducta que según la comunidad. las buenas costumbres y 

en general la sociedad consideran debe ser catalogada como delito y por 

consecuencia penada . 

.. o .. Manual de Derecho Penal Criminal .. , Parte especial, Ed. Tentis, 1975, Pág. 254 
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La ausencia de tipic.:idad o atipicidad surge cuando hay el tipo, pero no se 

ain.olda a él la conducta dada; es decir. cuando el co.m.portainiento humano 

concreto, previsto legalmente en forma abstracta, no encuentra perfecta 

adecuación en el precepto legal, por estar ausente (uno o varios) de los 

requisitos constitutivos del tipo. 

A) CAUSAS DE ATIPICIDAD 

En el caso concreto del delito de incesto. encontramos que son causas de 

atipicidad las siguientes: 

a) Por falta del sujeto exigido por la ley.- Cuando falta la calidad en el sujeto 

exigida por el tipo. 

b) Por falta del bienjuridico.- Supuesto que estimamos la moral sexual fa..ttliliar 

como el bien jurídico tutelado en el delito de incesto, es evidente que al faltar 

este elemento del tipo en una familia cuya moral sexual se halle totalm.ente 

relajada estamos frente a una Wpótesis negativa de la tipicidad. 

e) Por falta de consentimiento.- Cuando nos enfrentamos a una hipótesis de 

falta de consentimiento. existirá. el delito de violación si el acceso carnal se 
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lleva a cabo mediante violencia fisica o moral. Así nos dice Maggiore "si la 

unión carnal incestuosa es violenta. se tendrá. el delito de violencia carnal". 

d) Por un consentim.iento viciado.- La cópula pudo haberse obtenido por 

enga.ñ.o. es decir. mediante un consentimiento viciado y. por tanto, no habrá. 

adecuación al tipo que requiere un consentimiento puro. limpio. no viciado. 

problema .que se tratara posteriormente. 

e) Por tener el sujeto con quien se realice la cópula una edad menor de doce 

años.- La atipicidad en el incesto puede darse también en supuesto de que el 

sujeto con quien se realice la cópula sea menor de doce años, en cuyo caso 

la consecuencia consistiría en un delito de violación impropia, como lo 

prescribe el Articulo 266 del Código Penal: .. Se equipara a la violación y se 

sancionara. con las mismas penas. la cópula con persona menos de doce 

años o que por cualquier causa no este en posibilidad de producirse 

voluntaria.Dlente en sus relaciones sexuales o de resistir Ja conducta 

delictuosa". 

f) Por falta de dolo especifico.- El aspecto negativo de la tipicidad en el incesto 

tambien se presenta en ausencia del elemento subjetivo del injusto. 

consistente en la falta de dolo especifico, es decir, el querer copular con 

alguno de los parientes a que se refiere el Art. 272 del Código Penal. 
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2.5 ANTIJURICIDAD 

Es la oposición a las normas de cultura, reconocidas por el estado, se le 

ha denom.inado como una contradicción al derecho o licitudjuridica4 1. 

También se ha dicho que la antijuricidad es la violación, oposición o 

negación de la norma; por lo tanto la norma crea 10 antijurídico (porque 

valoriza} y la ley el delito (porque describe). 

La antijuricidad radica en la violación del valor o bien protegido a que se 

contrae el tipo penal respectivo. Muchos autores se demuestran conformes en 

que la antijuricidad es un desvalor juridico, una contradicción o desacuerdo 

entre el hecho del hombre y las normas del derecho. 

La antijuricidad constituye un concepto unitario, es el resultado de un 

juicio sustancial. Franz Van Liszt desarrolló una estructura dualista, en dónde 

se establece una diferencia esencial entre lo antijuridico material. 

El acto sera formal.mente antijurídico cuando implique transgresión a 

una norma establecida por el Estado (oposición) a la ley) y materialmente 

antijurídico en cuanto signifique contradicción a los intereses colectivos. 

•1 Pina Larn Rafael ... Diccionario de Derecho ... Ed. PonUn, MCxico 1988, Pitg. 83 
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Si la antijuricidad tiene un contenido material, debemos saber en si el 

contenido de la misma antijuricidad; se ha pretendido encontrar el contenido o 

esencia del mismo. como: La violación de un derecho subjetivo (Feuerbach}; en 

la violación de un derecho subjetivo del Estado (Binding); en la violación de un 

derecho objetivo (PessinaJ; en la violación de una obligación juridica (Liepmann) 

y en la lesión o puesta en peligro del bien jurídico (Mezgerj. 

En resumen. la antijuricidad está constituida por una norma violada; lo 

cual constituye el delito. 
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A) ANTIJURICIDAD FORMAL Y MATERIAL 

La antijuricidad constituye un concepto unitario. es el resultado de un 

juicio sustancial42. 

Antijuricidad es oposición al derecho; como el derecho puede ser 

legislado. declarado por el Estado y formal. o bien de fondo, de contenido o 

1Daterial, tam.bién de la antijuricidad se puede a.firmar que es formal, por 

cuanto afecta a los intereses protegidos por dicha leyt3 • 

B) AUSENCIA DE ANTIJURICIDAD 

Puede que Ja conducta típica está en aparente oposición al derecho y sin 

em.bargo no sea antijuridica por mediar alguna causa de justificación o licitud. 

Luego las causas de justificación constituyen el ele.mento negativo de la 

antijuricidad. 

4 2 Castellanos Tena. •Linetu:nientos Elementales de Derecho Penal'"'. Ed. PorrUa. MCxico 1993, 
Piig. 180 
4~ Ignacio Villalobos, •Derecho Penal Mexicano'"', Ed. Pon-ua, Mexico 1990, PH.g. 258 
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:Z.6 CAUSAS DI!: .JUBTIFICACIÓR 

Las causas de justificación son aquellas condiciones que tienen el poder 

de excluir la antijuricidad de una conducta tipica. Representan un aspecto 

negativo del delito; en presencia de alguna.de ellas :falta uno de los elementos 

esenciales del delito, a saber: la antijuricidad. En tales condiciones la acción 

realizada a pesar de su apariencia, resulta conforme a derecho, licita. 

A las causas de justificación ta.Inbién se les llama justificantes, causas 

eliminatorias de la antijuricidad, causas de licitud. 

Las causas que excluyen la incriminación son: Ausencia de conducta, 

atipicidad, causas de justificación, causas de in..iniputabilidad y causas de 

inculpabilidad. 

Las justificaciones no deben ser con.fundidas con otras eximentes, hay 

entre ellas una distinción precisa en función de los diversos elementos 

esenciales del delito que anulan. Las causas de justificación. dice Soler. son 

objetivas referidas al hecho. e impersonales. Como las causas de justificación 

recaen sobre la acción realizada, son objetivas. se refiere al hecho y no al 

sujeto; atañen a Ja realización externa. Otros e.xi.mentes son de naturaleza 

subjetiva. miran al aspecto personal del autor, mientras las justificaciones por 

ser objetivas. aprovechan a todos los copartícipes, las otras eximentes no las 

causas de justificación son reales, favorecen a cuantos intervienen, quienes en 
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últim.a instancia resultan. cooperando en una actuación perfectam.ente jurídica. 

acorde con el derecho. 

Las causas de justificación de inculpabilidad son de naturaleza subjetiva 

e intransitiva. Los efectos de las primeras añade Nuftez, son erga om.nes 

respecto a los participes y en relación con cualquier clase de responsabilidad 

jurídica que se pretenda derivar del hecho en sí tn.ismo. 

A su vez, las causas de inculpabilidad difieren de las de in.imputabilidad; 

en tanto las primeras se refieren a la conducta completa.m.ente capaz de un 

sujeto, las segundas afectan precisai:nente ese presupuesto de capacidad para 

obrar plenamente, en diversa J"orma y grado. 

Jim.énez de Asüa expresa que en las causas de justificación no hay delito, 

en las de in.imputabilidad no hay delincuente y en las excusas absolutorias no 

haypena44 • 

A continuación, definiremos cada una de las causas de justificación: 

aj Legitinl.a defensa.- Es Ja repulsa in..Ined.iata necesaria y proporcionada a una 

agresión actual e injusta de Ja cual deriva un peligro iru:ninente para bienes 

tutelados por el Derecho. Muchas han sido las definiciones dadas sobre la 

,..,. Daza Gómez Carlos, ""Apuntes de Derecho Penal•, Parte Especial, curso de Abril a Agosto de 
1993. 
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legítima defensa pero los tratadistas han visto siempre en ella: La repulsa de 

una agresión antijurídica y actual. por el atacado o por terceras personas 

contra el agresor, cuando no traspasa la m.edida necesaria para la 

protección o bien la defensa estimada necesaria para repeler una agresión 

actual y contraria al derecho. por medio de una lesión contra el agresor. 

b) Estado de necesidad.- Se caracteriza por ser una colisión de intereses; es 

una situación de peligro cierto y grave, cuya superación, para el amenazado 

hace imprescindible el sacrificio del interés ajeno como único medio para 

salvaguardar el propio. 

e) Cumplimiento de un deber: El Articulo 15, fracción v. declara 

circunstancias excluyentes de responsabilidad: .. Obrar en forma legitim.a. en 

cumpl..imiento de un deber jurídico o en ejercicio de un derecho siempre que 

exista necesidad racional del medio empleado para cumplir el deber o ejercer 

el derecho" 

Dentro de la noción .. cumplimiento de un deber" se comprende, por ello, 

tanto la realización de una conducta ordenada. por expreso mandato de la 

ley. como Ja ejecución de conductas en ella autorizadas 

d) Ejercicio de un derecho: La tipicidad del hecho no implica su antijuricidad, 

la cuál habrá de ser buscada, objetivamente, a través de un juicio de 
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valoración entre el propio hecho y la norma, debiendo recordar que el 

derecho penal no crea ésta sino simplemente la garantiza. 

La licitud del hecho supone la inexistencia de una norma que permita 

tanto la conducta como el resultado a ella casualmente ligado. pues una 

realidad contraria no es juridica.m.ente posible. Lo que está juridica..m.ente 

prohibido no esta juridicaxnente permitido. de Jo cual se infiere que una 

conducta no puede estar al mismo tiempo prohibida y permitida (principio 

ontológico formal de contradicción). de manera que dos normas 

contradictorias entre si (una que permita y otra que prohiba) no pueden ser 

ELIDbas validas (principio lógico jurídico de contradicción). 

e) I.mpedim.ento legitimo.- Opera cuando el sujeto teniendo obligación de 

ejecutar un acto, se abstiene de obrar. colmándose. en consecuencia. un 

tipo penal; hay que sefialar que el comporta.m.iento es siempre omisivo, pues 

solo las normas preceptivas. cuya violación se origina de una omisión. 

imponen un deber jurídico de obrar. El impedimento, cuando deriva de la 

propia ley. está legitimado y por esa razón la omisión típica no es 

antijurídica. 

El i.nipedimento legitimo es una causa de justificación. por tratarse de un 

i.mpedi.niento de derecho. el insuperable es un impedimento de hecho que 

puede surgir de Ja imposición. sobre el sujeto. de una fuerza fisica 

irresistible. de una fuerza mayor o de una coacción sobre la voluntad. 
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'trat~dose de situaciones que il:npiden el nacimiento del delito por integrar 

casos de ausenci~ de conducta o de inculpabilidad. 

Hemos precisado que la tipicidad del incesto consiste en la conformidad a 

lo descrito por el Art. 272 del Código Penal. Es necesario observar que en este 

delito no se da el aspecto negativo de la antijuricidad. en tanto no se presenta el 

caso de un interés preponderante que pudiera originar la licitud. 

En cuanto al consentimiento. para aquellos que lo estiman como causa 

generadora de la licitud debemos aclarar que en el caso de este delito; 

constituye un requisito sine qua non para la existencia de la tipicidad de 

acuerdo con lo que hem.os afirmado. Ya Ji.m.Cnez Huerta opinaba. que •el 

consentimiento es ineficaz en el incesto. habida cuenta de que en este delito se 

tutelan los intereses fundamentales de la sociedad en orden a la pureza de la 

raza y a. la organización de la f"H.Dl.ilia'" 4 s. 

En consecuencia. y de conformidad con la naturaleza del incesto, no es 

posible hablar de ayuntam.iento carnal en el ejercicio de un derecho. en legitim.a 

defensa. en el cumplimiento de un deber o por impedimento legitim.o; es decir. 

no se presenta contra norma alguna, una causa de licitud. 

·Dado el doble car8.cter de la antijuricidad. sólo puede ser eliminada por 

una declaración expresa del legislador. 

4S •La antijuricidad•, Imprenta Universitaria. México 1952, Pág. 174 
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a) Ausencia de interés.- Norma.lniente el consentimiento del ofendido es 

irrelevante para elim.inar el carácter antijurid.ico de una conducta, por 

vulnerar el delito no solo intereses individuales sino que también quebranta. 

la arm.onia colectiva; pero ocasionalmente el interés social consiste en la 

protección de un interés privado del cual libremente puede hacer uso su 

titular; entonces si cobra vigor el consentimiento del interesado, porque 

significa el ejercicio de tales derechos y por ende, resulta idóneo para excluir 

la antijuricidad; lo m.ismo ocurre cuando el derecho reputa ilicita una 

conducta sin la anuencia del sujeto pasivo. En estos casos al otorgar el 

consentixniento, está ausente el interés que el orden juridico trata de 

proteger. 

b) Interés preponderante.- Cuando existen dos intereses incompatibles, el 

derecho, ante la imposibilidad de que ambos subsistan. opta por la salvación 

del de mayor valía y permite el sacrificio del menor, como único recurso para 

la conservación del menor, preponderante. Esta es la razón por la cual se 

juran justificar la defensa legitim.a y el ejercicio de un derecho, una hipótesis 

de la obediencia jerárquica y el impedimento legitimo. 

El Articulo 16, reformado dispone: al que se exceda en los casos de 

legitima defensa, estado de necesidad, cumplimiento de un deber, ejercicio de 

un derecho u obediencia jerárquica a que se refieren las fracciones fil, lV y VIII 

del Articulo 15. será penado. 
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2.7 CULPABILmAD 

Para Maggiore la culpabilidad es un concepto ético antes que jurídico. 

verdadero condón umbilical entre la moral y el Derecho. Jim.énez de Asúa. fiel a 

la concepción normativa la define del siguiente .m.odo: La culpabilidad es el 

reproche que se hace al autor de un concreto acto punible, al que liga un nexo 

psicológico -motivado pretendiendo con su co.m.porta.m.iento cuyo alcance le era 

conocido o conocible siempre que pudiera exigirse un proceder conforme a las 

normas46 • 

Para Villalobos la culpabilidad genéricamente, consiste en el desprecio del 

sujeto por el orden jurídico y por los mandatos y prohibiciones que tienen a 

constituirlo y conservarlo. 

En sentido amplio, la culpabilidad es un elemento constitutivo del delito y 

ha sido definido como .. el conjunto de presupuestos que funda.mentan la 

reprochabilidad personal de la conducta antijurídica•. 

A) TEORÍAS DE LA CULPABILIDAD 

<46 Arroyo de las Heras, Alfonso. "'Derecho Penal Mexicano'". Ed. Porrüa. México 1985. Piig. 113 
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Tratando de conceptuar a la culpabilidad surgieron dos doctrinas sobre 

ésta: 

a) TEORIA PSICOLOGISTA: Para esta teoría la culpabilidad consiste como lo 

declara Antolisei, •en el nexo psíquico entre el agente y el acto exterior", o 

com.o lo anota Fontaine Blestra •es la relación psicológica del autor con su 

hecho: su posición psicológica frente a él"'. Así entendida la culpabilidad, 

tanto el dolo com.o la culpa son formas de vinculación, admitidos por la ley, 

entre el autor y el hecho ilícito, constituyendo Ja imputabilidad el 

presupuesto de aquella. 

Soler, ad.herido a la concepción psicológica precisa, con relación al hecho 

concreto que se a.firmará la culpabilidad cuando el sujeto capaz obra, no 

obstante la valoración que él mismo está ob1igado a reconocer como súbdito 

del orden jurídico. 

Ignacio Villalobos concretiza el concepto afirmando que la culpabilidad es 

el quebranta.miento subjetivo de la norma imperativa de determinación, esto 

es, el desprecio del sujeto por el orden jurídico y por los man.datos y 

prohibiciones que tienen a constituirlo y conservarlo. 

De lo anterior inferimos que para esta teoría lo predominante es la 

relación subjetiva entre el autor y su hecho. lo cual implica afirmar un 

carácter fundamentalmente psicológico. 
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b) TEORÍA NORMATIVA: Para esta teoría. la conducta culpable es un hecho 

antijurídico. La culpabilidad precisa Welzel. agrega a la acción antijurídica 

un nuevo elem.ento m.ediante el cual se convierte en delito. pues mientras la 

antijuricidad es la relación, entre la acción y el orden jurídico que establece 

divergencia objetiva entre una y otra, la culpabilidad hace al autor el 

reproche por no haber om.itido la acción antijurídica. a pesar de haber 

podido omitirla. 

La culpabilidad. para la concepción normativa, no consiste en una pura 

relación psicológica, pues consiste en el punto de partida47 • Para esta 

doctrina, el ser de la culpabilidad un juicio de reproche: una conducta es 

culpable, si aún sujeto capaz que ha obrado o con dolo o culpa, le puede 

exigir el orden normativo. una conducta diversa a la rea.liza.da. La esencia 

del normativismo consiste en fundanientar la culpabilidad, o ea, el juicio de 

reproche, en la exigibilidad o im.peratividad dirigida a los sujetos capacitados 

para comportarse conforme al deber. 

En el desarrollo actual de la teoría normativa. los elementos de la 

culpabilidad son: imputabilidad, las formas de culpabilidad (dolo y culpa) y la 

ausencia de exclusión de la culpabilidad. 

" 7 Pavón Vasconcelos. "'Derecho Penal Mexicano•. Ed. Porrúa. México 1985. Pág. 365-368 
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B) FORMAS DE CULPABILIDAD. 

A continuación analiza.remos las formas de culpabilidad a saber el dolo y 

la culpa. 

DOLO. 

Según Cuello Calón. el dolo consiste en. la voluntad consciente dirigida a 

la ejecución de un hecho que es delictuoso. o sim.plem.ente la intención de 

ejecutar un hecho delictuoso. 

La definición de Jiménez de Asúa, parece ser más completa. ya que a.nota 

que dolo es Ja producción de un resultado típica.mente antijurídico, con 

conciencia de que quebranta el deber, con conocimiento de las 

circunstancias de hecho y del curso esencial de la relación de causalidad 

existente entre la manifestación humana y el ca.m.bio en el mundo exterior, 

con voluntad de realizar la acción y con representación del resultado que se 

requiere o ratifica. 

En la formación de dolo encontramos dos elementos esenciales: Un 

elemento intelectual en la representación del hecho y su significado 

(conciencia de que se quebranta el deber); y un elemento emocional o 

afectivo, o sea la voluntad de ejecutar la conducta o producir el resultado. 
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Diversos elemento• del dolo 

Cada tratadista establece su propia clasificación de las especies dolosas. 

Asi se habla en la doctrina de dolo directo. simplemente directo eventual. 

indeterminado. alternativo. genérico. especifico. calificado. etc. A 

continuación :mencionaremos las especies de mayor i..m.portancia práctica. 

• Dolo directo.- Es aquel en el que el sujeto se representa el resultado 

tipificado y lo quiere. Hay voluntariedad en la conducta y querer del 

resultado. 

• Dolo indirecto.- Conocido como dolo de consecuencia necesaria. se 

presenta cuando el agente actúa entre la certeza causará otros resultados 

penalmente tipificados. que no persigue directamente pero aún previendo 

su seguro acaecim.iento ejecuta el hecho. 

• Dolo eventual.- (Coníundido por algunos con el indeterminado). Existe 

cuando el agente se presenta como posible un resultado delictuoso. y a 

pesar de tal representación. no renuncia a Ja ejecución del hecho 

aceptando sus consecuencias. hay voluntariedad en las conductas y 

representación de la posibilidad del resultado. este no se quiere 

directamente pero tampoco se deja de querer. se menosprecia que en 

última instancia equivale a aceptarlo"ª· 

"'ªcastellanos Tena. •Lineamientos elementales de Derecho Penat•. Ed. Porrüa. México 1993. 
Pág. 307 
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CULPA 

En ocasiones el hombre no proyecta voluntariam.ente la producción de un 

daño, jurídicamente a esto se le llama culpa, pues la actitud del sujeto es 

enjuiciada y a través del imperativo de los deberes impuestos por la ley. 

Podemos definir en sí a la culpa como aquel resultado tipico y 

antijurídico. no querido no aceptado, previsible, derivado de una acción u 

omisión voluntarias, y evitable si se hubieran observado. Los deberes 

impuestos por el ordenamiento jurídico y aconsejables por los usos y 

costumbres"9. 

Existe culpa cuando se produce un resultado típicamente antijurídico por 

falta de previsión del deber de conocer, no solo cuando a faltado al autor la 

representación del resultado que sobrevendrá, sino también cuando la 

esperanza de que no sobrevenga , ha sido fundamento decisivo de las 

actividades del autor, que se produce sin querer el resultado antijurídico y 

sin ratificar loso. 

En términos generales se dice que una persona tiene culpa cuando obra 

de la manera que, por su negligencia, su imprudencia, su falta de atención, 

"e Pavón Vasconcclos, "'Manual de Derecho Penal Mexicano•, Ed. Porrúa, México 1982, 
Pág. 379 

so J.i.J:nCnez de AsU.a, Luis. "'La Ley y el delito•. Ed. Sudai:nericana. Buenos Aires 1991. Pág. 372 
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de reflexión, de pericia, de precauciones o de cuidados necesarios, se 

produce una situación de antijuricidad típica no querida de manera directa, 

ni consentida por su voluntad, pero que el agente previó o pudo prever y 

cuya realización era evitable por el mismo5 1. 

De la definición anterior podemos determinar los siguientes elementos de 

la culpa: Es una conducta voluntaria (acción u omisión), hay un resultado 

típico y antijurídico, nexo causal entre la conducta y el resultado, naturaleza 

previsible y evitable en el evento, ausencia de voluntad del resultado y 

violación de los deberes de cuidado. 

Dlveraoa elemea.toa de la culpa. 

Por ser necesaria la conducta humana para la existencia del delito, ella 

constituirá al primer elemento, es decir, un actuar voluntario (positivo o 

negativo); en segundo término que esa conducta voluntaria se realice sin las 

cautelas o precauciones exigidas por el Estado; en tercer término los 

resultados del acto han de ser previsibles, evitables y tipificados penaltnente; 

por últim.o, precisa una relación de causalidad entre el hacer o no hacer 

iniciales y el resultado no querido. 

!U Villalobos. Ignacio. •oerecho Mexicano"'. Ed. Porrüa. México 1990. Piig. 307 
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resultados del acto han de síer previsibles. evitables y tipificados penalmente; 

por último. precisa una relación de causalidad entre er hacer o no hacer 

iniciales y el resultado no querido. 

Hay diferentes clases de culpa: la culpa consciente e inconsciente. La 

culpa consciente surge cuando el agente ha previsto el resultado típico corno 

posible (prevé el resultado). pero no lo quiere. 

La culpa inconsciente surge cuando el agente no prevé la posibilidad de 

que emerja el resultado típico. a pesar de ser previsible. 

2.8 JKCULPABILIDAJ> 

Es la ausencia de culpabilidad; son dos las causas genéri~as de exclusión 

de la culpabilidad: El error y la no exigibilidad de otra conducta. 

Tanto la ignorancia como el error son actitudes psiquicas del sujeto. La 

ignorancia es un desconocimiento total de un hecho. en tanto que el error 

consiste en una idea fal_sa con respecto a un objeto. cosa o situación. Hay dos 

clases de error: error de hecho y de derecho; el error de hecho se subdivide en 

error esencial y error accidental. 
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El error esencial vencible (en donde el sujeto pudo y debió prever el error) 

excluye el dolo pero no la culpa careciendo por ello de naturaleza inculpable, 

salvo que la estructura del tipo impida esa forma de culpabilidad. 

El error esencial o accidental no es causa de inculpabilidad por recaer 

sobre los elementos no esenciales, accidentales del delito, o simples 

circunstancias objetivas, etc., comprendiendo los casos de aberración (aberratio 

ictus aberratio in persona). 

El error de derecho tradicional.mente se ha considerado, que cuando el 

sujeto ignora la ley o la conoce errónea.mente no hay culpabilidad, pues la 

ignorancia de la ley a nadie beneficia. 

El delito de incesto es entonces meramente doloso, consistiendo el dolo 

en que los sujetos deseen la conducta típica; esto es el ayuntamiento carnal con 

alguno de los sujetos mencionados en el Art. 272 del· Código Penal. 

Consecuentemente, se origina un doble dolo: genérico, al querer el acceso 

carnal; y específico, al realizarlo con alguno de los parientes señalados en la 

ley. 

Con respecto a las hipótesis sobre error por confusión en la persona que 

debemos ceñir a ané.lisis. tenemos las siguientes: 
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a) Una persona realiza la cópula (por errorin persona.m) con un tercero. 

creyendo que se trata de un pariente. En este caso: 

Si el tercero tiene dieciocho años, se origina una atipicidad de incesto e 

inexistencia de cualquier otra conducta delictuosa. 

Si el tercero es menor de dieciocho, pero no de doce y la cópula fue 

obtenida por medio del engaño, siendo en su caso la mujer casta y 

honesta, habril una atipicidad de incesto y existencia de delito de 

estupro. 

Si el tercero es menor de dieciocho años pero no de doce y no se ha 

empleado el engaño, habrá atipicidad de incesto y de estupro. 

b) Una persona realiza la cópula con su pariente creyendo que es un tercero. 

En esta hipótesis: 

Si el pariente es menor de dieciocho años pero no de doce, y se empleó el 

engaño siendo en su caso la mujer casta y honesta, o habrá incesto por 

falta de dolo especifico, pero si delito de estupro. 

Si el pariente es menor de dieciocho años pero no de doce, y se empleó el 

engaño. no habril incesto por falta de dolo especifico y tampoco se 

configurara. el estupro. 
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Si el pariente es menor de doce añ.os, habrá delito de violación impropia. 

c) Un ascendiente, descendiente o hermano, realiza la cópula con un pariente 

que no es aquél con quien quería realizarla pero que ta.m.bién se incluye en 

los parientes encuadrados dentro de la ley. En este caso: 

Si el pariente tiene dieciocho años o más, habrá incesto aunque el dolo 

especifico hubiese sido dirigido a otros parientes. 

Si el pariente es m.enor de dieciocho años pero no de doce y fue empleado 

el engaño, siendo en su caso la mujer casta y honesta, habrá estupro, 

porque la voluntad de la menor está violada y el delito de incesto requiere 

que ambas voluntades no lo estén. 

Si el pariente es menor de dieciocho afias pero no de doce y no fue 

empleado el engaño, habrá incesto aunque el dolo especifico fuese 

dirigido a pariente distinto si éste queda encuadrado dentro de los que 

determina la ley. 

Si el pariente es menor de doce años, estaremos frente a un caso de 

violación impropia. 
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CAPITULO DI 

SEGUNDA ESFERA DEL DELITO 

3.1 ITER CRlllllNIS (VIDA DEL DELITO) 

El delito se desplaza a lo largo del tiempo. desde que apunta como idea o 

tentación en la mente, hast.a su terminación; recorre µn sendero o ruta desde 

su indicación hasta su total agotamiento. A este proceso se le llEllll.a Iter 

Cri.min.is, es decir, camino del crimen. 

Los delitos culposos no pasan por estas etapas; se caracterizan porque en 

ellos la voluntad no se dirige a la producción del hecho tipico penal, sino 

solamente a la realización de la conducta inicial. La vida del delito culposo 

surge cuando el sujeto descuida en su actuación, las cautelas o precauciones 

que debe poner en juego para evitar la alteración o la lesión del orden jurídico. 

En consecuencia, el delito culposo comienza en vivir con la ejecución misma, 

pero no puede quedar en grado tentativo, por requerir esta de la realización de 

actos voluntaria.mente encaminados al delito5 :2. 

El delito recorre un camino que tiene su partida en un proceso interno. 

De aquí el estudio de sus fases: in.terna y externa. Ordinariamente, el hombre 

delibera y luego ejecuta. Sin embargo, a veces el sujeto sin entrar a la fase de 

~ Castellanos Tena. "'Lineamientos elementales de Derecho Penal"". Ed. PorrU.a.. r...texico 1933. 
Pitg.283 
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rebelión, hace la apología del crimen, etc. En esta fase intermedia estud.ia.Inos el 

delito putativo, porque se trata de una ideación. Por últim.o, en la fase externa 

incluimos primero los actos preparatorios, luego la tentativa y la frustración. 

Más tarde tratarem.os del medio idóneo e indóneo de la consumación53 • 

A) FASES DEL ITER CRIMINIS 

El Iter CriJ:nin.is comprende el estudio de las diversas fases recorridas por 

el delito desde su ideación hasta su agota.miento. Tradicionalm.ente distinguirse 

en el Iter Criminis (ca.m.ino del delito), la fase interna de la externa, llamadas 

ta.In.bién subjetiva y objetiva. El delito se encuentra en fase interna cuando aún 

no ha sido exteriorizada; no ha salido de la mente del autor, en tal estudio se 

coloca a la ideación, a la deliberación y a la resolución de delinquir54 • 

a) Fase interna. 

El delito se engendra en la coincidencia del sujeto, que representa un 

objeto ilícito, delibera sobre la posibilidad de su logro, enervado por sus 

motivos, y resuelve, por fin realizarlo. El delito permanece hasta entonces, 

en el claustro mental del sujeto, nada lo revele al exterior. 

53 JimCncz de AsU.a. Luis. •La Ley y el delito•. Ed. Suda.JD.ericana. Buenos Aires 1991. Pág. 459 
54 Pavón Vasconcelos ... Derecho Penal Mexia.uio·. Ed. Porrü.a. MCxico 1986. P&g. 467 
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En esta fase no hay incrim.inación posible. pues no hay acción crhninosa, 

sobre que seria únposible la prueba del pensamiento delictuoso, el que no 

será tan peligroso si las solas inhibiciones del sujeto han bastado a 

refrenarlo, pues sino bastaren. entonces engendrarán la violación y la 

acción. convirtiéndose solo por medio de esta en incri.m.inabless. 

b) Fase externa 

Comprende desde el instante en que el delito se hace manifiesto y 

termina con la consumación. La fase externa abarca: manifestación, 

preparación y ejecución. 

Manifestación.- La idea criminosa aflora al exterior. surge ya en el mundo 

de relación. pero simple como idea o pensamiento exteriorizado. antes 

existente sólo en la mente del sujeto. 

La manifestación no es incrim.inable. Por excepción existen figuras 

de delitos cuyo tipo se agota con la sola ma.nllestación ideológica. El 

Articulo 282 del Código Penal sanciona al que amenace a otro con 

causarle un mal en su persona, en su honor o en sus derechos, de 

alguien con quien este ligado, con algún vinculo. En este caso y en 

ss CarTanca y Trujillo ... Derecho Penal Mexicano", parte general. Ed. Porrúa. México 1991, 
Pág.661 
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algunos otros, la m.an..üestaCión consuma o tipifica el ilícito norm.alm.ente, 

sin embargo, no integra delito. 

Nuestra constitución establece como garantía que Ja ma.n..üestación 

de las ideas no pude ser objeto de ninguna inquisición judicial o 

ad..m.in..istrativa, a menos que ataque a Ja moral, Jos derechos de tercero. 

perturbe el orden público o provoque algún delito. 

=-- Preparación.- Los actos preparatorios se producen después de Ja 

manifestación y antes de la ejecución. Dice Jim.énez de Asúa que Jos 

actos preparatorios no constituyen la ejecución del delito proyectado, 

pero se refieren a él en Ja intención del delito proyectado, pero se refieren 

a él en la intención del agente. 

Los actos preparatorios se caracterizan por ser de naturaleza 

inocente en si m.ismos y pueden realizarse con fines licitas o delictuosos, 

no revelan de m.anera evidente el propósito, Ja decisión de delinquir. El 

delito preparado es un delito en potencia todavía no real y afectiva. 

=> Ejecución.- El momento pleno de ejecución del delito, puede ofrecer a 

diversos aspectos: tentativa y consumación. Se llama consumación a la 
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ejecución que reúne todos los elem.entos genéricos y específicos del tipo 

legal56• 

B) LA TENTATIVA 

Difiere de los actos preparatorios; en estos no hay todavía hechos 

materiales que penetren en el núcleo del tipo del delito. tales actos materiales. 

lo mism.o pueden ser licitas o ilícitos. en cambio en la tentativa existe ya un 

principio de ejecución y por ende. la penetración en el núcleo del tipo. Penetrar 

en el núcleo del tipo consiste en ejecutar algo en relación con el verbo principal 

del tipo de delito de que se t:rate. Según soler la tentativa estriba en iniciar la 

acción principal en la cual el delito consiste para ellos en pensar en el verbo 

que la expresa. 

Jim.énez de Asúa define la tentativa com.o la ejecución incompleta de un 

delitos7 • Para Irnpallom.eni, es la ejecución frustrada de una determinación 

crim.inosa. 

Entendemos entonces por tentativa: los actos ejecutivos (todos o 

algunos). enea.minados a la rea.l.ización de un delito. si éste no se consuma por 

causas ajenas al querer del sujeto. 

56 Castellanos Tena. "'Lineamientos elementales de Derecho Penal'". Ed. Porrü.a. MCxico 1993. 
Pág. 283-287 

s7 Jirnénez de AsU.a. Luis. "'La Ley y el delito"'. Ed. Sudai:nericana, Buenos Aires 1991. Pdg. 595 
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Desde hace tien:tpo el profesor Francisco Ra.m.os Bejarano expresaba la 

necesidad. para caracterizar la tentativa, de aludir a la ejecución o inejecución 

en su caso, de actos enea.minados a la realización del delito, a fin de 

comprender la acción y la omisión. Nuestro Código como verem.os en forma del 

Articulo 12, se refiere expresamente a ejecutar u omitir la conducta en la 

tentativa. 

C) PUNIBILIDAD 

El funda.mento de la punición en la tentativa es el principio de efectiva 

violación de la norma penal. al poner en peligro intereses jurídicamente 

tutelados. Es de equidad sancionar la tentativa en forma menos enCrgica que el 

delito consumado, pues mientras en la consumación, además de la violación de 

la norma penal, se lesionan bienes protegidos por el Derecho, en la tentativa si 

bien igualmente se infringe la norma, solo se ponen en peligro bienes si el 

sujeto desiste espontáneamente de su acción crll:ninosa. no es punible la 

tentativa5a. 

El Articulo 12 reformado expresa la tentativa es punible cuando se 

ejecutan hechos encaminados directa e inm.ediatamente a la realización del 

delito, si éste no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente. Nueva 

fórmula construye el proyecto 1949. La tentativa punible consiste en la 

se Castellanos Tena. "'Lineamientos elementales de Derecho Penal ... Ed. Porrúa. MCxico 1993 
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resolución de cometer un delito, m.anif"estada por un comienzo de ejecución o 

por todos los actos que debían producirlo no consumándose aquel por causas 

ajenas a la voluntad del agent~. 

3.:Z AUTOIUA Y PARTICIPACIÓN 

A veces la naturaleza misma de determinados delitos requiere pluralidad 

de sujetos como en el adulterio, en donde la intervención de dos personas es 

una .condición indispensable para la configuración del tipo. En la mayoría de 

los casos el delito es el resultado de la actividad de un individuo, sin embargo, 

en la práctica dos o más hombres conjunta.Jllente rea.liza.n un mismo delito, es 

entonces cuando se habla de la participación. Consiste en la Voluntaria 

cooperación de varios individuos en la realización de un delito. sin que el tipo 

requiera esa pluralidad. 

A) NATURALEZA DE LA PARTICIPACIÓN 

Diversas doctrinas pretenden desataiiar la esencia de la participación, 

con un propósito sintetizados puede reducirse a tres , a saber: 

s9 Carrancá. Rivas, •Derecho Penal Mexicano•. Ed. Porrúa. México 1991. Pág. 666 
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a) Teoría de la causalidad.- Al estudiar el elemento objetivo del delito 

(conducta) quedó precisado que el hecho se integra por una conducta, un 

resultado y un nexo causal, se analizaron las principales corrientes al 

respecto. Ahora bien, con base en la causalidad se intenta resolver el 

problema de la naturaleza de la participación. al considerar codelincuentes a 

quienes contribuyen, con su aporte, a formar la causa del evento delictivo. 

Para Von Buri, La verdadera liga de unión entre los participes en el delito. 

que los hace responsable, su concurrencia para la causación del hecho 

penalmente tipificado. 

b) Doctrina de la Accesoriedad.- Recibe este nombre porque considera autor del 

delito sólo a quien realiza Jos actos (u omisiones) descritos en el tipo legal; la 

responsabilidad de Jos participes depende de los auxilios prestados al autor 

principal, respecto del cual se tienen como accesorios las conductas 

dependientes siguen la suerte de la principal. El delito producido por varios 

sujetos, ünico e indivisible, es resultante de una situación principal y de 

otras. 

c) Teorfa de ta Autonomía.- Para esta corriente el delito producido por varios 

individuos pierde su unidad al considerar que los concurrentes a la 

producción del evento delictivo realizan comportamientos autónomos y 

surgen así distintos delitos. cada uno de ellos con vida propia. 
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Quienes intervienen ya no son •participes•, habida cuenta de la 

autonomía de su conducta, por ende, a la actuación de una no se le 

comunican las circunstancias de los demás. Sólo son adn:tisibles 

•mdividualm.ente• las causas excluyentes de responsabilidad o loa 

calificativos.. Esta corriente es clasificada como plurallstica, por admitir 

varios delitos, en oposición a los dos anteriores llam.adas monísticas o 

unitarias, por estim.ar que autor y participes producen un delito único&0 .. 

B) GRADOS DE PARTICIPACIÓN 

Como se ha visto, la participación precisa de varios sujetos que 

enca.m.inen su conducta hacia la realización de un delito, el cual se produce 

como consecuencia de su inteivención .. Evidentemente si todos son causas de 

la infracción, no siempre lo serán en el mismo grado; este estará en relación 

con la actividad (o inactividad) de cada uno, de donde surgen varias formas de 

participación. Ya Francisco Carrará distinguió entre responsables principales y 

accesorios. Autor principal es el que concibe, prepara o ejecuta el acto 

delictuoso; en cam.bio, los delincuentes o accesorios cómplices son quienes 

indirec'ta.mente cooperan para la producción del delito. 

60 Castellanos Tena. •Lineamientos ele.mentales de Derecho Penal'". Ed. Porrüa. Mex.ico 1993. 
Pág. 293-297 
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ESTA 
S;iUR 

TESIS 
DE LA 

NfJ DEBE 
Slí3i..HJTECA 

Llá.nJ.ese autor al que pone una causa eficiente para Ja producción del 

delito. es decir. al ejecutar de una conducta fisica y psiquicam.ente relevante. La 

doctrina está de acuerdo. en considerar como autores no sólo a quienes 

material y psicoJógica.uiente son causas del hecho típico. sino que es suficiente. 

para adquirir 'tal carácter. la contribución con el elem.ento fisico o con el 

a.n.ímico. de donde resultan los autores materiales y los autores intelectuales. 

Si alguien ejecuta por sí solo el delito. se le llama simplemente autor; si 

varios lo originan. reciben el nombre de coautores. Los auxiliares indirectos son 

denominados cóm.plices, quienes aún cuando contribuyen secundariamente, su 

intervención resulta eficaz en el hecho delictuoso. 

Sebastiéin Soler, entre otros, habla de autores mediatos para señalar a 

aquellas que siendo plenamente imputables. se valen para la ejecución m.aterial 

del delito de un sajeto excluido de responsabilidad. El autor no delinque con 

otro. sino por medio de otro que adquiere el carácter de .mero inStrum.ento61 • 

Maggiore clasifica las .formas de participación de la siguiente manera: 

aj Segün el grado de participación: puede ser principal y accesoria • .mientras la 

prim.era se refiere a la consumación del delito. la segunda atiende a su 

preparación. 

61 Castellanos Tena. •Lineamientos elei::nentales de Derecho Penal•. Ed. Porrú.a. México 1993. 
PQg. 260 

79 



bJ Seglin. la calidad. la participación puede ser! moral y fisica, comprendiendo 

la prim.era tanto la instigación com.o la. determinación o provocación; a su 

vez la instigación abarca, como subclases: el .mandato, la orden, la coacción, 

el consejo y la asociación. 

c) En razón del tie.mpo, la participación es anterior, si el acuerdo es previo a la 

comisión del delito y en tal mo.mento se precisa la inteivención que en é lleva 

.cada participe. concom.it.ante, si la temporalidad está referida al instante 

mismo de la ejecución del delito y posterior, cuando se comprenden actos 

que se ejecutan después del evento, pero con acuerdo previo 

d) Según su eficacia, la participación es necesaria y no necesaria. de acuerdo 

con la naturaleza. del delito, ya sea que este exija o no. para su comisión, el 

concurso de personas. 

La participación es moral, cuando atienden al carácter psíquico o moral 

del aporte del autor principal, es fisica. si se aporte es de carácter material y se 

realiza dentro de la .fase ejecutiva del delitois:l. 

Hay instigación. dice Soler. cuando el sujeto •quiere el hecho, pero lo 

quiere producido por otro, quiere causar ese hecho a través del psique de otro. 

determinando en este la resolución de ejecut:a.r1o63 • 

62 Maggiore. •Derecho Penal Argentino•. T. 55. Buenos Aires 1956. Pág. 258 
63 Op. Cit. P •• 108 
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3.3 CONCURISO DI!: DELITOS 

Se dice que hay concurso de delitos cuando la responsabilidad por dos o 

más de ellos recae sobre un m.is.m.o agente que los ha cometido. 

Esto puede suceder de dos maneras diferentes y por ello se suele 

distinguir el concurso real del concurso ideal. 

A) CONCURSO REAL 

Existe siempre que un mismo sujeto comete dos o IDAS delitos, integrados 

cada uno de ellos plenamente por todos sus elementos de acto humano, 

antijuricidad tipificada y culpabilidad. Esos delitos pueden ser homogéneos 

(dos homicidios) o heterogéneos (un homicidio y un robo). sin que importe su 

mayor o menor separación en el tie.m.po y con el solo requisito de que la 

responsabilidad por todos ellos se halle viva. es decir, que no haya prescrito ni 

haya sido juzgada. 

B) CONCURSO IDEAL 

En cambio, habrá. cuando solo por su aspecto ideal, de antijuricidad. o de 

valoración. se pueda decir que haya una doble o múltiple infracción. No debe 

haber sino una sola actuación de la gente. con la cual resulte cumplidos varios 
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tipos penales. realizadas varas lesiones juridicas o afectados varios intereses 

protegidos. 

a) Unidad de acción y de resultado.- Lo general es la unidad de acción y de 

resultado. siendo una la acción por constituir un solo acto u omisión, pero 

también porque integrándose la acción por varios actos, se consideran todos 

como uno solo cual ocurre en el homicidio o en las lesiones en rifia. caso en 

el que el acto se descompone en varios particulares vertebrados todos por la 

unidad de intención; Privar de la vida o lesionar. El delito es siempre uno 

solo en el caso de unidad de acción y resultado, hipótesis esta la más 

frecuente realidad. 

b) Unidad de acción y pluralidad de resultados.- Concurso ideal o formal. Pero 

tam.bién es uno el delito cuando, habiendo unidad de acción. hay pluralidad 

de resultados. 

Ejemplo: una sola injuria dirigida contra varias personas. una sola 

im.prudencia del automovilista, produciendo la destrucción de un cristal y 

las lesiones a un transeúnte). La acción es en estos casos t.axnbién una sola, 

los resultados plurales. La sanción puede, por ello ser agravada. 

En nuestro derecho siempre que un solo hecho ejecutado en un solo acto, 

o con una omisión, se violen varias disposiciones penales que señ.alen 

sanciones diversas, se aplicará la del delito que merezca para mayor, la cual 
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podrá aumentar hasta una mitad más del máxi..m.o de su duración (Art .. 58 

del Código Penal y 18 In Ti.ne Proy. 1949). Los resultados varios. dafiosos, 

justifican la acumulación de sanciones sobre la base del delito mayor. La 

gran a.m.plit:ud de Dl.árgenes entre el Dlin.i.m.o y el m.áxi.m.o de la sanción 

permite al arbitro judicial adecuar la misma a la peligrosidad del agente64. 

c) Pluralidad de acciones y unidad de resultado. Una conducta reiterada.m.ente 

delictuosa, puede lesionar el mismo bien tutelado por el derecho. Las 

acciones son múltiples, pero una lesiónjuridica. Se habla entonces del delito 

continuado. Recuérdese que es continuado en la conciencia y discontinuo en 

la ejecución. Consiste en unidad de resolución. pluralidad de acciones y 

unidad del ataque jurídico. El Código Penal en la fracción Il del articulo 

séptim.o señala que el delito es permanente o continuo. cuando la 

consumación se proponga en el tiempo. Nótese que nuestra ley llama 

ind.istinta.m.ente continuo o permanente al delito que permite la posibilidad 

de prolongar en el tiempo el comportam.iento de tal modo que sea 

idénticamente violatorio del derecho en cada uno de sus momentos. Tal es el 

caso de los delitos de privación de libertad. Mientras en el delito continuado 

son varias las acciones emanadas del delito, la misma resolución (robar 

determinados objetos mediante conductas repetidas), en el continuo o 

permanente la acción o la omisión son únicas. 

- CarTancá.yTrujillo ... Derecho Penal Mexicano•. Ed. PorT'Ü.a. México 1991. PSg. 695-696 
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La determinación de que un delito es instant:áneo, permanente o 

continuado. no sola.mente tiene relevancia para Jos deCectos de la distinción 

con el concurso, sin.o m.uy especiahnente para m.arcar el momento en el cual 

debe empezar a correr el término para la descripción, a fin de determinar el 

lugar de realización y estar en condiciones de fijar la con:ipetencia. 

Para precisar si ya se ejecutó. o si se esta ejecutando, caso este en donde 

se puede oponer a la defensa legítim.a, etc. 

d) Pluralidad de acciones y de resultado.- Si un sujeto con:iete varios delitos 

m.ediante actuaciones independientes, sin haber recaído una sentencia por 

algunos de ellos, se está frente al llamado concurso material o real, el cual 

se configura lo mismo tratándose de infracciones semejantes (dos o tres 

hom.icidios) que de la relación a tipos diversos (homicidio, lesiones, robo, 

com.etidos por un mismo sujeto). 

La segunda hipótesis del articulo 18 reformado, establece la figura del 

concurso real o material; existe cuando con pluralidad de conductas se 

cometen varios delitos. 

Los tratadistas sefialan tres diversos sistemas de represión para los casos 

que el concurso real o material, a saber, acumulación material se suman a las 

penas correspondientes a cada delito. En el de la absorción, sólo se im.pone la 

pena de delito mé.s grave, pues se dice que éste absorbe a los demás. 
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En el de la acu01u1ación juridica se tom.a como base la pena del delito de 

mayor importancia. pudiéndose au.mentar en relación con los demás delitos y 

de conformidad con la personalidad del culpable. 

El Código Penal de 1931 parece acogerse a los tres sistemas. el J\rt.iculo 

64 perniite la aplicación de Ja pena correspondiente al delito mayor (absorción). 

pero f'aculta al juzgador para aumentarla en atención a los delitos cuya pena 

sea de 1Denor cuantía (acumulación jurídica), y establece la posibilidad de 

aplicar hasta la suma de sanciones de todos los delitos (acumulación material) 

sin que pueda exceder de cincuenta años6 :s. 

C) CONCURSO APARENTE DE LEYES. 

El concurso de normas ha recibido .m.uy diversos pre.miso: •conflictos de 

leyes" ... Colisión de normas•, •concurrencia de normas incompatibles entre si"". 

etc. Tratándose de un problema de aplicación de la ley penal; por ello muchos 

autores· ubican el tema dentro de la Teoría d".1 la Ley Penal. 

En el concurso de leyes un mismo hecho punible puede quedar tipificado 

en preceptos dif'erentes. existe un aparente concurso de dos o más leyes que 

65 CusteJJa.nos Tena. "'Lineamientos elementales de Derecho Penal"'. Ed. Porrüa. Mi:xico 1993. 
PQg. 308-310 
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parecen disputarse la tipicidad del acto, esto es. bajo las cuales queda 

aparentemente comprendido el mismo hecho, una conducta, por eso se habla 

de concurso aparente de leyes o con..O.ict:o de leyes. 

En el concurso ideal. un solo acto tipifica dos o más delitos por violares 

en efecto dos o .m.ás disposiciones penales, en el concurso aparente sólo se viola 

una disposición, pero hay dificultad para determinar cual sea, pues varios 

tipifican el mismo hecho. Son dos o más leyes en donde, si.multá.nea.m.ente, 

trata de encuadrar una misma conducta. En este caso, sin duda, no existe 

concurso de delitos; la in.fracción penal es única y una sola lesión jurídica, hay 

pues concurso de leyes, por ser diversas las que pretenden comprender el 

hecho. No operan distintas antijuridicionales, sino, una pero parece convenir 

al mismo tiempo, a varios tipos legales. Según al Articulo quinto del Código 

Penal del Distrito, ahora derogado, cuando un delito pudiera ser considerado 

bajo dos o más aspectos y bajo cada uno de ellos mereciera una sanción 

diferente, debía imponerse la mayor. Actua.1.rnente el Articulo sexto del 

ordena..m..iento represivo dispone: •cuando se cometa un delito no previsto en 

este Código, pero sí en una ley especial o en un tratado internacional de 

observancia obligatoria, se aplicarán éstos tomando en cuenta. las disposiciones 

del libro pri.atero de este Código y, en su caso, las conducentes del libro 

segundo. Cuando una misma materia aparezca regulada por diversas 

disposiciones, la especial prevalecerá sobre la general"66 • 

66 Reformado por el Decreto del 29 de diciembre de 1984, publicado en el Diario Oficial del 14 
de enero de 1985. 
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Obsérvese que antes de la reforma se aplicaba el principio de 

aubsid.iariedad o de la JD.ayor penalidad; ahora puede o no ser DJ.ayor la sanción 

correspondiente. ello dependerá. de la DJ.agnitud punitiva de la ley especial. 
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CAPITULO IV 

DERECHO COMPARADO EN MÉXICO 

SUMARIO: 

4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
4.6 
4.7 
4.8 
4.9 
4.10 
4.11 
4.12 
4.13 
4.14 
4.15 
4.16 
4.17 
4.18 
4.19 
4.20 
4.21 
4.22 
4.23 
4.24 
4.25 
4.26 
4.27 
4.28 
4.29 
4.30 
4.31 
4.32 

Aguascalientes 
Baja Ca.lif"ornia Norte 
Baja Ca.li.Cornia Sur 
Campeche 
Coahuila 
Colima 
Chiapas 
Chihuahua 
Durango 
Estado de México 
Guanajuato 
Guerrero 
Hidalgo 
Jalisco 
Michoacá.n 
Morelos 
Nayarit 
Nuevo León 
Oaxaca 
Puebla 
Querétaro 
Quintana Roo 
San Luis Potosí 
Si.nalca 
Sonora 
Tabasco 
Ta.Dl.aulipas 
Tlaxcala 
Veracruz 
Yucatán 
Zacatecas 
Distrito Federal 
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C:"-Pa'ft.JLO IV 

DERECHO COMPARADO EN MÉXICO 

4.1 AGUASCALIENTES 

Titulo Decimotercero 

Delitos contra la fam.ilia 

Capitulo 1 

Art.. 233. Constituye el delito de incesto la cópula habida entre ascendentes 

y descendientes o entre hermanos. 

Art. 235. A los ascendientes que cometan el delito de incesto se les aplicará. 

prisión de uno a seis años y multa de cien a mil pesos. 

Art. 236. A los descendientes y hermanos que cometan delito de incesto se 

les aplicará sanción de seis m.eses a tres años de prisión y multa de 

cincuenta a quinientos pesos. 

Art. 237. No se aplicaré. sanción alguna al ascendiente, descendiente o 

her.m.ano que no haya prestado su pleno consentim.iento para el acto 

incestuosos. 

Art. 238. Cuando el incesto se acompaña con otro delito, se atenderá a las 

reglas de acumulación. 
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4.:Z BAJA CALIFOIUllA NORTE 

Titulo Decim.otercero 

Delitos contra la libertad y seguridad sexual 

Capitulo III 

Art. 229. Se im.pond.rá la pena de dos a ocho años de prisión a los 

ascendientes que tengan cópula con sus descendientes. 

La pena aplicable a estos últimos será de uno a cuatro años de prisión. 

Se aplicará esta misma sanción en caso de incesto entre hermanos. 

4.3 BAJA CALIFOIUllA SUR 

Titulo Quinto 

Delitos contra el estado civil y la f"a.m.ilia 

Capitulo III 

Art. 203. Es incesto la cópula con ascendiente. descendiente o hermano. y 

entre padrastro o madrastra e hijastra o hijastro. 

Al responsable del delito de incesto se le impondrá prisión de seis meses 

a seis años. 
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Titulo Vigésimo 

DeJjtos sexuales 

Capitulo UI 

Art. 231. Se impondrá Ja pena de uno a seis anos de prisión a Jos 

ascendientes que tengan cópula con sus descendientes. 

La pena aplicable a estos últimos será de seis meses a tres a.i1os de 

prisión. 

Se aplicara. esta misma sancjón en caso de incesto entre hermanos. 

4.S CO.AHVILA 

Titulo Decimotercero 

Delitos sexuales 

Capitulo lll 

Art. 238. Se impondrá la pena de uno a seis años de prisión a los 

ascendientes que tengan relaciones sexuales con sus descendientes. 
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La pena aplicable a estos últim.os será de seis meses a tres años de 

prisión. 

Se aplicará esta misma sanción en caso de incesto entre hermanos. 

4.fiCOLIMA 

Titulo Decimotercero 

Delitos sexuales 

Capitulo m 

Art. 238. Se im.pond.rá la pena de uno a seis años de prisió!-1 a los 

ascendientes que tengan relaciones sexuales con sus descendientes. 

La pena aplicable a estos últim.os será de seis meses a tres años de 

prisión. 

Se aplicara. esta misma sanción en caso de incesto entre hermanos. 
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4.7CHIAPAS 

Títul~ Deci.m.opri.m.ero 

Delitos sexuales 

Capitulo III 

Art. 233. Se im.pondrá de tres a ocho años de prisión a Jos ascendientes 

que tengan relaciones sexuales con sus descendientes. 

La pena aplicable a estos últim.os será de uno a cuatro años de prisión. 

Se aplicará esta Ultilna sanción en caso de incesto entre hermanos. 

4.8 CHIHUAHUA 

Titulo Decim.otercero 

Infracciones sexuales antisociales 

Capitulo m 

Art. 233. Se impondrá. de uno a seis años de reclusión a los ascendientes 

que tengan relaciones sexuales con sus descendientes. 
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La medida aplicable a estos ültim.os será de seis meses a tres aftoa de 

reclusión. 

Se aplicará esta tnisma m.edida en caso de incesto entre hermanos. 

4.9 DURAJllGO 

Titulo Decimoprimero 

Delitos sexuales 

Capitulo IV 

Art. 233. A los ascendientes consanguíneos que tengan cópula con sus 

descendientes. conociendo tal parentesco. se les impondrá sanción de uno a 

seis años de prisión y m.ulta equivalente hasta de veinte días de salario 

m.iniJ:no. 

La pena aplicable a los descendientes será de seis :ca.eses a cuatro años de 

prisión y m.ulta equivalente hasta de diez días de salario, cuando preste su 

consentim.iento para la cópula o sea mayor de dieciséis años. 

Se aplicarán las últimas sanciones en caso de que la cópula sea entre 

hermanos. 
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4.10 EllTADO D& •ll:xJ:co 

Titulo Quinto 

Delitos contra el orden de la Cam.ilia 

Capitulo V 

Art. 183. Se impondrá. la pena de tres a seis años de prisión a los 

ascendientes que tengan cópula con sus descendientes. 

La pena aplicable a estos últimos será de uno a tres añ.os de prisión. Se 

aplicará esta última pena en caso de in.cesto entre hermanos. 

4.11 GUANAJUATO 

Sección Tercera 

Delitos contra la familia 

Título primero 

Delitos contra el orden fa.m.iliar 

Capitulo IV 

Art. 199. Se inipondrá la pena de uno a cuatro años de prisión a los 

ascendientes consanguíneos. afines en pri.J:ner grado o civiles que tengan 

relaciones sexuales con sus descendientes. 
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La pena aplicable a estos últimos sera de un mes a cuatro años de 

prisión. 

Se aplicará esta última sanción en caso de incesto entre hermanos. 

4.12 GVJl:IUtSRO 

Título Decllnoaegundo 

Delitos sexuales 

Capitulo fil 

Art. 239. Se ünpond.rá sanción de uno a seis años de prisión a los 

ascendientes que tengan cópula con sus descendientes. 

La sanción aplicable a estos últimos será de seis meses a tres años de 

prisión. 

Se aplicará esta m.isma sanción en caso de incesto entre hermanos. 

96 



4.13 HIDALGO 

Título Decimocuarto 

Delitos contra la integridad de la fm:nilia 

Capitulo V 

Art. 263. Se entiende por incesto, la relación sexual entre ascendientes con 

descendientes, o entre hermanos. 

Art. 263. Se impondrá de uno a cinco años de prisión cuMdo se trata de 

ascendientes y podrá aumentarse hasta un año .más cuando se trate de 

descendientes o hermanos 

No se sancionara. este delito si se ignora el parentesco. 

4.14 .JALISCO 

Titulo Deci.Inosegundo 

Delitos contra el orden de Ja familia 

Capitulo V 

Art. 181. Cometen incesto los parientes que copulen entre si, siempre que 

se trate de ascendientes con . descendientes, hermanos, DJedios hermanos, 
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padre o madre adoptan.te con hija o hijo adoptivo respectivamente. o los que 

estén ligados por vínculos de a.fin.idad en primer grado. 

El incesto entre ascendientes se castigará con prisión de una a cuatro 

años y los demás con prisión de seis m.eses a tres años. 

4.US MICHOACÁJll 

Título Decim.oprim.ero 

Delitos contra el orden familiar 

capitulo m 

Art. 220. Se impondrá sanción de uno a seis años de prisión y multa de mil 

a seis mil pesos, a los ascendientes que tengan cópula con sus 

descendientes. 

La sanción aplicable a estos últi.m.os será de tres dia.s a un año de prisión 

y .m.ulta de cien a mil pesos. 

Se aplicarán de seis meses a tres años de prisión y m.ulta de quinientos a 

tres D1il pesos en caso de cópula entre hermanos. 
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4.16 MOIUCLOB 

Titulo Decimoprim.ero 

Delitos sexuales 

Capitulo m 

Art. 233. Se impondrá de uno a seis años de prisión y m.ulta de cien a m.il 

pesos a los ascendientes que satisfagan deseo erótico sexual o cópula con 

sus descendientes~ median.te el consentimiento de éstos. La :m.ism..a sanción 

será. aplicable a los últin:los y en el caso de incesto entre hermanos. 

Se equiparán al incesto los actos que .menciona este Articulo. se com.ete 

entre adoptantes y adoptivos, o entre padrastro o madrastra y sus hijastros. 

La sanción en estos casos serit de seis m.eses a cuatro años de prisión. 

4.17 1".AYARJT 

Titulo Decimocuarto 

Delitos contra la familia 

Capitulo V 

Art. 256. Se impondrá sanción de u.no a seis años de prisión a los 

ascendientes que tengan cópula con sus descendientes, cuando exista 
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consentim.iento de am.bos .. La sanción aplicable a Jos descendientes será de 

seis meses a tres años de prisión. 

Se aplicara esta 1l.ltim.a sanción en caso de incesto entre hermanos. 

4.18 JWV&VO LICÓJlf 

Titulo Decimosegundo 

Delitos contra Ja Ca.m.i.1ia. 

Capitulo m 

Art. 278. Se im.pond.rá la pena de dos a ocho años de prisión a Jos 

ascendientes que tengan cópula con. sus descendientes. 

La pena aplicable a estos últim.os será de seis meses a tres años de 

prisión. 

Se aplicará esta. misma sanción en caso de incesto entre hermanos. 
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4.190.AXACA 

Titulo Decim.osegundo 

Delitos sexuales 

Capitulo m 

Art. 253. Se impondrá Ja pena de uno a seis años de prisión a los 

ascendientes que tengan relaciones sexuales con sus descendientes; la pena 

aplicable a estos últin:los será de seis meses a tres años de prisión. 

Se aplicará esta última sanción en caso de incesto ent:re hermanos. 

4.:ZO PUBBLA 

No Jo reglainenta 

4.:Z1 QUERÚARO 

Titulo Deci.m.ocuarto 

Delitos sexuales 

Capitulo III 

Art. 232. Se impondrá la pena de uno a seis años de prisión a los 

ascendientes que tengan relaciones sexuales con sus descendientes. 
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La pena aplicable a eatoa últii:n.os será de seis meses a tres años de 

prisión. 

Se aplicará esta misma sanción en caso de incesto entre hermanos. 

4.22 QUillTAll'A ROO 

Sección Tercera 

Delitos contra la fa.milla 

Titulo 1 

Delitos contra el orden de la 1"a.otllia 

Capitulo VI 

Art. 138. Se im.pondrá de dos a seis años de prisión a los ascendientes que 

tengan cópula con sus descendientes. a estos últim.os se les aplicará de uno 

a tres años de prisión. 

Art. l.39. Se aplicará de uno a tres aftas de prisión en caso de incesto entre 

hermanos. 
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4.23 llAJll LUIS POTOBf 

Titulo Decú:nosegundo 

Delitos sexuales 

Capitulo III 

Art.. 293. Se im:pondré. la pena de un año de arresto a seis años de prisión a 

los ascendientes que tengan relaciones sexuales con sus descendientes. 

La pena aplicable a estos últilnos será de seis meses de arresto a tres 

años de prisión. 

Se aplicará esta misma sanción en caso de incesto entre hermanos. 

4.24 SIN.ALOA 

Titulo Decimosegundo 

Delitos sexuales 

Capitulo III 

Art. 237. Los ascendientes que tengan relaciones sexuales con sus 

descendientes. 
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La pena aplicable a estos últimos será de seis meses a tres años de 

prisión. 

Se aplicará esta m.ism.a sanción en caso de incesto entre hermanos. 

4.:ZS SONORA 

Título Deci.m.osegundo 

Delitos sexuales 

Capitulo V 

Art. 220. Se impondrá sanción de uno a seis años de prisión a los 

ascendientes que tengan cópula con sus descendientes. 

La sanción aplicable a estos últimos será. de seis meses a tres años de 

prisión. 

Se aplicará. esta misma sanción en caso de incesto entre hermanos. 
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4.26 TAJIAllCO 

Titulo Decimotercero 

Delitos sexuales 

Capitulo V 

Art. 250. Se ünpond.rá sanción de uno a seis a:iios de prisión a los 

ascendientes que tengan relaciones sexuales con sus descendientes. 

La pena aplicable a estos últimos será de seis meses a tres años de 

prisión. 

Se aplicará esta misma sanción en caso de incesto entre hermanos. 

4.27 TAMAULIPAS 

Titulo DecUnotercero 

Delitos sexuales 

Capitulo IV 

Art. 259. Se impondrti. sanción de uno a seis años de prisión a los 

ascendientes que tengan cópula con sus descendientes. 
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La sanción aplicable a estos últimos serit de seis m.eses a tres años de 

prisión. 

La m.isma sanción se aplicará. en casos de incesto entre hennanos. 

4.28 TLAXCALA 

No reglam.enta 

Los Art. 223 a 226 del Código Penal de este Estado. establecen 

respectivainente: 

=- Art. 223. La violación de un ascendiente a su descendiente. o de ésta a 

aquel, se sancionará con prisión de seis a veinte años y multa de cuatro a 

cuarenta días de salario. 

= Art. 225. La violación de un hermano a su hermana o herma.no, se 

sancionará. con prisión de seis a dieciocho años y multa de cuatro a 

cuarenta dias de salario. 

= Art. 226. La violación entre parientes por afinidad en linea recta 

descendiente, o entre ascendientes o descendientes adoptivos, se 

sancionará con prisión de seis a veinte aftos y multa de cuatro a cuarenta 

días de salario. 
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4.29 VSllACllUZ 

Titulo Séptimo 

Delitos contra la Camilia 

Capitulo Vl 

Art. 210. A Jos ascendientes consanguíneos, a.fines en primer grado o 

civiles que tengan cópula con sus descendientes, se lea iinpond.rá sanción de 

uno a seis años de prisión y m.ulta hasta de diez lllil pesos. 

La pena aplicable a los descendientes será de seis meses a cuatro años de 

prisión y JD.ulta hasta de cuatro mil pesos. 

Se aplicarán las últimas sanciones en caso de que la cópula sea entre 

hermanos. 

4.30 YUCAT.Ál'I 

Titulo Octavo 

Delitos contra la .fam.ilia 

Capitulo V 

Art. 210. Se impondrá sanción de uno a seis años de prisión y m.ulta de 

seiscientos a cuatro mil pesos a los ascendientes que tengan cópula con sus 

descendientes y a éstos con aquellos. 
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Se aplican\ sanción de seis meaes a tres año• de priaión en caao de 

cópula entre hermanoa. 

Titulo Decimocuarto 

Delitoa contra el orden de la Cam.ilia 

Capitulo V 

Art. 273. Se im.pondra sanción de uno a seis años de prisión a los 

ascendientes que tengan cópula con sus descendientes. cuando exista la 

anuencia de am.bos. La sanción aplicable a estos últiin.os será de seis m.eses 

a tres ailos de prisión. 

Se aplicará esta últim.a sanción en caso de incesto entre hermanos. 
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4.32 DIBTIUTO FICDIUtAL 

Titulo Decimoquinto 

Delit.os contra la libertad y el norm.al desarrollo psicosexual 

Capitulo In 

Art. 272. Se impondrá la pena de uno a seis años de prisión a los 

ascendientes que tengan relaciones sexuales con sus descendientes. 

La pena aplicable a estos últimos será de seis m.eses a tres afias de 

prisión .. 

Se aplicarán esta m.ism.a sanción en caso de incesto entre hermanos .. 

109 



CONCLUSIONES 
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Primero. El tipo penal de incesto. a tra.v~ de la historia. a revestido f"onnas muy 

interesantes de analizar. en nuestro derecho positivo, en el Código 

Penal de 1871. aparece no como tipo -penal. sino como una forma de 

agravación a la pena. 

Segundo.El tipo penal es el plurisubjetivo. ya que requiere de 2 personas para 

su integración. 

Tercero. Pide calidad en eJ sajeto activo y pasivo, es decir, ascendiente y 

descendiente. 

Cuarto. Contiene cJementos normativos como son: •Relaciones ScxuaJes•. que 

vaJora.tiva.rnentc entiendo corno el ayuntanúento o comunión sexual. 

Quinto. Es de naturaleza totalmente doJosa, ya que el sujeto activo quiere y 

acepta el resultado. No puede ser culposo. ya que, si se presenta por 

no prever Jo previsible, no se integra el tipo. 
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sexto. Es de resultado formal. ya que se integra con Ja mera conducta de la 

relación sexual. no pjde mutación en el mundo externo. 

~ptimo.Es un tipo penal de gran trascendencia social, ya que ataca al núcleo 

fanlillar. ocasion~do desintegración y conductas desviadas. en los 

IDiem bros de la fBJJlllia. 

Oc~vo. Propongo. una mayor educación sexual y atención a Ja situación 

ccon6m.ica de las farnilia.s. lo que redundara.. en un menor Indice de 

delito en el ceno familiar 
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