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INTRODUCCION 

En el presente trabajo de tesis, se realiza un breve análisis de la figura 

legal contemplada en el articulo 377, fracción IV, del Código Penal denominado 

"Al que a sabiendas, traslade el o los vehlculos robados a otra entidad federativa o 

al extranjero", y para ello se examinó la evolución que la ley penal ha tenido 

respecto al tipo penal de ROBO, por este el presupuesto básico para que surja a 

la vida jurldica la figura delictiva que nos concierne, estudiando asl, su soporto 

histórico y legislativo, considerando diversas codificaciones, comenzando con el 

Código Penal de Veracruz de 1835 y concluyendo con la norma que actualmente 

contempla la figura delictiva a estudio. 

Después de analizar la evolución legislativa del tipo legal, se estableceré el 

concepto del mismo, estableciendo el bien jurldlco que tutela dicha figura legal. 

Una vez estudiado dichos puntos, se determinará el Marco Teórico, estableciendo 

el cuerpo del delito y analizando los elementos que lo Integran; asl corno, la 

responsabilidad Penal, senalando en cada caso la problemática que presenta 

dicha figura legal. Una vez, que ya se ha establecido el cuerpo del delito y la 

responsabilidad penal del tipo legal en análisis; por último se analizaré las formas 

de aparición del Delito, siendo estas, el lter Criminls (que Incluye la tentativa), la 

autorla y participación; y el concurso de delitos 

·-<~ 
--·~ 



CAPITULO l'JUMf!RO 

CAPITULO PRIMERO 

/, Evolución Legislativa 

Evolución 1.cglslntivn 

Conocer realmente. Es decir, ser 
transformado por lo que uno conoce. 

Anthony de Mello 
(El canto del pájaro) 

Antes de entrar al estudio dogmático de la figura jurldlca prevista en el 

articulo 377, fracción IV, del Código Penal denominado 'Al que a sabiendas, 

traslade el o los vehlculos robados a otra entidad federativa o al extranjero", 

resulta indispensable estudiar los cambios que la legislación penal mexicana ha 

presentado a lo largo de la historia y muy especialmente el robo de vehlculo, 

lo anterior resulta indispensable dada la reciente creación de la figura 

delictiva objeto de estudio en el presente trabajo de !~sis y toda vez que el 

delito de ROBO es presupuesto básico para que la figura delictiva de "Al 

que a sabiendas, traslade el o los vehlculos robados a otra entidad federativa 

o al extranjero" se concrete, de ahl la importancia que tiene el examinar la 
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evolución que Ja ley penal ha tenido a fin de comprender Ja razón de Ja existencia 

actual del delito a analizar; de tal manera que se estudiará no solo Ja norma que 

contempla al delito en mención y su correspondiente sanción, sino además el 

soporte histórico y legislativo que el mismo contiene, comenzando con el Código 

Penal de Veracruz de 1835 y concluyendo con la norma que actualmente 

contempla la figura delictiva a estudio, ello a fin de entender y precisar, no solo el 

concepto del citado tipo penal, sino además Jos antecedentes sociales que fueron 

determinantes para que se plasmara en Ja norma sustantiva el delito en estudio. 
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l. Código Penal de 1835 

Su denominación correcta es 'Código Penal para el Estado de Veracruz de 

1835", siendo el primer Código Sustantivo de la materia penal en el pals, mismo 

que se promulgó por decreto de fecha 28 de abril de 1835. 

Legislación penal en cuyo titulo 111, denominado "De los delitos contra las 

propiedades", y especlficamonte en Jos numerales 687 a 715 do su sección t 

denominada "De los hurtos y robos', contempla como su nombre Jo refiere, Ja 

distinción entre el robo y el hurto, senalando en el contenido del articulo 687 la 

siguiente concepción: 

)lrt.{c11fo 687. "la simp(c sustmcció11frm11fr1feuta cfc w11lip1icm cosa ajer1c1, 110 

fia6ieuáo cimmstc111cia afou11a 11gm11a11te ác fas que después se C.IJ!Trscmhr; sen! 

castigaáa co11 1111a pc11a que 11i 6ajc ác áos mrsrs de tm6ajos ác pofic{a, 11i c.r¡:eáa cfc 

watrv mios de tm6ajosforzaáos".1 

1 Porte Pclil Cnndmulnp, Celestino; R2l!2 filM !Ilru! ~ lln!J!k 211Mk2); Edilorlol l'omla; 
segundo edición, México 1989; p. 175. 
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Del texto anterior se desprende el concepto de hurto y robo, entendiendo el 

primero como la simple sustracción fraudulenta de la cosa ajena, en tanto que el 

robo se presentaba cuando cualquier otra circunstancia quo agravara dicha 

sustracción, de igual forma en los artlculos de la citada legislación penal 

contemplan diversas circunstancias calificativas del tipo de hurto, sin que en 

ningún numeral de dicho titulo comprendiera el traslado de vehlculo robado a otra 

entidad federativa o al extranjero, sin embargo, resulta evidente que en la citada 

legislación penal no so incluya ningún articulo que verse sobre el traslado 

vehlculos robados, dada la inexistencia en la realidad de dicha práctica, esto es, 

que en dicha época no se presentaba el traslado de un vehiculo robado a otra 

entidad federativa y menos aún al extranjero, lo anterior como resultado del 

incipiente desarrollo de las vlas de comunicación que en la citada época histórica 

se presentaba. 

11. Código Penal do 1871 

Denominado "Código Penal para el Distrito y Territorios de Baja California 

sobre delitos del fuero común y para la República en cuanto a los delitos 

contra la Federación" (aprobado y promulgado el 7 de diciembre de 1671) 2, en 

cuya exposición de motivos de marzo de 1671, suscrita por Antonio Martlnez de 

Castro, quien fuera Integrante de la comisión redactora de dicha Codificación y 

1 lnslilulo Nacional de Ciencias ronaies, !&.l:2! ~ ~j; Tomo. I; INACll'E; Mhlco; p 371 
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que setlala entre otras circunstancias la necesidad de establecer una legislación 

penal, dada la Inexistencia que en la práctica se presentaba, en dicha época, de 

tal forma que se hacia patente la exigencia de subsanar las deficiencias que en la 

época tenlan los jueces, pues deblan allegarse de cualquier elemento jurldlco a su 

alcance, a fin de resolver los asuntos planteados ante este, tal y como lo refiere el 

autor de la exposición de motivos al setlalar • ... En realidad, no tenemos hoy 

legislación penal, y estamos enteramente entregados a la diserclón y prudencia do 

los jueces, que se hayan en la dura alternativa de aplicar leyes bárbaras o 

desautorizadas por su Inobservancia, o de Imponer penas arbitrarias, como llevan 

tiempo de hacerlo, con abierta Infracción del articulo 14 de In Constitución 

Federal, en que se manda expresamente que nadie sea juzgado ni sentenciado 

sino por leyes exactamente aplicadas al hecho de que so le acusa .. ."3 

De tal forma se senaln que "Queriendo la comisión acomodarse al lenguaje 

común, en el cual no se conoce la distinción legal entre hurto y robo, la desechó 

de su proyecto, admitiendo en él únicamente la primera de estas dos 

denominaciones, como se ha hecho en otros Códlgos."4 

Tal y como se se11ala en la exposición de motivos se elimina la diferencia 

legal entre hurto y robo, sin embargo en dicha exposición de motivos existe un 

3 ldcm. P. 188 
' L<lpez llclnncou~. Edunrdo, lk!i!~ ro lli!l1kYJru, Tomo I, Segunda Edición, Editorial Pomln, M~xlco l99S, 
p.2SS. 
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error, toda vez que el Código de 1871 estableció como concepto único el de robo 

desapareciendo la acepción de hurto, circunstancia que ha sido criticada entre 

otros autores por Celestino Porte Petit al indicar "Si no hay un error de Impronta o 

una equivocación en el lugar que ocupan las palabras "hurto" y "robo", no 

comprendemos la afirmación hecha por la Comisión, toda vez que el articulo 366 

prescinde del antiguo concepto del hurto, y se limita a decirnos lo que es un 

robo ... y no es verdad como se asienta en la parte expositiva, que nuestra ley 

prescinda de la denominación de robo, admitiendo únicamente la de hurto."~ 

El delito de Robo se contempla en la citada legislación penal en su Libro 

Tercero denominado "De los delitos en particular", Titulo Primero "Delitos contra la 

propiedad", contemplado en tres capllulos, Capitulo 1, Robo, reglas generales 

(artlcuios 360 a 375), Capitulo 11 "Robo sin Violencia (artlcuios 376 a 397) y 

Capitulo 111 Robo con violencia a las personas (nrtlculos 398 a 404), de tal 

forma, ha continuación se transcribe el concepto legal del delito de robo que el 

citado Código de 1671 contemplaba: 

)f.rt{cufo 368. "comete e( 1Mito ác ro6o: e{ que se apoáem áe 1111a cosa aje11a 

111ue6fc1 sitt ácrccfio y si11 co11se11ti111ie11to áe fii pcrso11a que pueác áispoitcr ác effa con 

anrgfo a {a fey "-6 

l lbid. P. 2 
6 lbld p. 188 

6 
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Una de las principales preocupaciones existentes en la época, lo fue 

diferenciar no solo el concepto, sino además las sanciones del Robo cometido con 

violencia, al robo cometido sin violencia, asl como las sanciones según el 

momento de lo robado, estableciendo con ello una forma proporcional do 

sancionar el dat1o causado por el delincuente. 

Olro punto significativo es que, en este código se especificaban diversas 

circunstancias calificalivas del lipo de robo, imponiendo para cada una de ellas 

una sanción o pena correspondienle; por ejemplo, el robo de correspondencia, 

el robo de aulos civiles o de algún documenlo de protocolo, oficina o archivo 

públicos, o sobre una causa criminal; sin embargo y tal como sucede en el Código 

de 1835, en los preceplos legales de referencia no se contempla la figura jurldlca 

de "Al que a sabiendas, traslade el o los vehlculos robados a otra entidad 

federaliva o al extranjero", circunstancia que al igual quo en su anlecedentc legal 

resulta Innegable, ya que en dicha época la sociedad no so encontraba afectada 

como sucede en la aclualidad, no solo del incremento do los delitos tales como el 

Robo, sino además de las consecuentes actividades lllcitas que se derivan del 

mismo y que aclualmente se presentan. 

En el presente lrabajo de invesligación no se mencionan las diversas 

circunstancias modificalivas del tipo básico, no porque no se considere de 

lmp.ortancia elemental las diversas circunstancias que calificaban conforme a 

dicha legislación el delito de ROBO, sino porque el objeto de estudio en Ja 
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presente Investigación versa justamente sobre el delito de traslado de vehlcuto 

robado, ya sea a otra entidad federativa o a otros paises, por ende el presente 

capitulo debe enfocarse oxcluslvmnonto al estudio de la figum delictiva del Robo, 

toda vez que la misma os presupuesto básico del tipo penal que nos ocupa. 

111. Código Penal de 1929. 

En su proyecto original no contiene exposición de motivos, la que se 

menciona y que publica el Instituto Nacional do Ciencias Penales en su obra 

Leyes Penales Mexicanas, ·rue elaborada posteriormente por el Licenciado José 

Almaraz en el mes de junio do 1931"7
. 

Habiéndose Intitulado "Código Penal para el Distrito y Territorios 

Federales". 

El Código Penal de 1929, fue el resultado de la Introducción de la escuela 

positiva a la norma vigente de dicha época, pretendiendo con dicha legislación, 

establecer los principios de esta escuela, asl en dicha exposición de motivos se 

señala la función del Estado refiriendo: "el estado tiene el derecho y la obligación 

de defender Jos Intereses vitales de la Sociedad con todos Jos medios hacederos y 

posibles ... ' 8
• 

' INACll'll Oh Cil. Tomo 111 p. 9 
1 ldcm; p.16 
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Quedando en manos de éste, exclusivamente el empleo de las diversas 

formas de defensa y Readaptación Social, de tal forrnn que se lograran los 

objetivos tales como la justicia y seguridad sociales, como se senala en la 

exposición de motivos antes referida, en la que el Licenciado José Alrnaraz Indicó: 

" ... El Gobierno ¿mexicano... comprendió que era urgente una reforma del 

Código Penal, que supliera, adicionara y flexibilizara el articulado, marcando una 

orientación de acuerdo con las nuevas tendencias penales ... el retraso o la 

Inadaptación de los principios legales punitivos, en relación con el estado de la 

conciencia Imperante y con los adelantos cientlficos... se hace patente la 

Imposibilidad de conciliar la letra de un precepto notoriamente anticuado, la 

omisión o la rigidez de otro, con la necesidad Imperiosa de asistir 

Ineludiblemente a la obra de la justicia, de la seguridad y de la existencia 

sociales ... "9 

En este Código corno en los subsecuentes era evidente la preocupación de 

parte de los legisladores a combatir el aumento de la delincuencia y en 

consecuencia de la reincidencia de los delincuentes y por lo lanto lograr una 

reforma serla al Código anterior. 

Una de las criticas al Código de 1671 en la exposición de motivos del 

Código de referencia, se basó en la escuela en la que se estableció la legislación 

9 lbid. T. 11 p.9 
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del mismo seílalándose: " ... El Código Penal mexicano de 1872 está fundado en 

los principios de justicia absoluta y de la utilidad social, al decir do sus redactores 

y pertenece a la escuela clásica ... La escuela clásica estudia al delito como una 

abstracción, es decir, como algo sin vida, sin consistencia, sin realidad. Olvida al 

delincuente y sólo se preocupa del delito cometido ... da a la pena el carácter de 

venganza ... "10
• 

Situación, la anterior que trata de corregirse en el Código de 1929, tal y 

corno lo expresa la exposición de motivos suscrita por el Licenciado José Almaraz, 

"La pena, en vez de expiación de un pecado cometido debe ofrecer una 

protección, una defensa, de la sociedad contra los individuos peligrosos ... 

Esta pena debe... significar para el infractor una educación para la vida 

social .. .'' 11
• 

Do tal forma que se inicia la legislación penal de dicho Código sobre la 

base de la escuela positiva. Esta escuela basa el ius punendi " ... en la reacción del 

grupo social que se defiende (hecho material) y considera el delito como un 

producto natural que no nace del libre albedrlo, sino de factores flsicos, 

antropológicos y sociales es el primer cuerpo de leyes (según dicha exposición de 

motivos) en el mundo que Inicia la lucha consciente contra el delito a base de 

defensa social e individualización de sanciones .. ."12 

" lhid. Tomo 11 p. 11 
11 lhld. PIS 
12 lbld. P.19 

10 
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De esta forma el expositor estimó al Código de referencia (1929), como un 

Código de lranslclón con deficiencias y por ende, viable de primordiales 

correcciones, sin minimizar que con dicho cuerpo de normas "inicia la lucha 

consciente contra el delito a base de la defensa social e individualización do 

sanciones" 13
• 

De la exposición de motivos de esle Código, si bien se desprendo la 

preocupación por el conlrol de la criminalidad y de los delilos, y por lo lanlo la 

prevención del mismo, asl corno la readaplación social del delincuente, de 

ninguna manera se vislumbra la exacerbación del delito que nueslra sociedad 

aclual tiene, asl, dicho Código "conlempla denlro de su tilulo Vigóslmo, 

denominado De los dolilos contra la propiodad, referenlo a los Dolilos en conlra 

de las personas en su palrimonlo, en el Capllulo 1 Do/ robo on genorol (articulas 

1112 a 1119), la figura jurldica do ROOO"". 

Eespeclficamente en el articulo 1112, en el que se senala: 

art{cu(o 1112. "Co111cte e( ádito ác m6o: dque se apoáem áe 1ma rosa njc11n 

11111e6fe, si11 ácrccfio y si11 co11sc11ti111ie11to áe (a persona que p11các áispo11er ác effa co11 

mreg(o a fo (ey". 

u Ihld. r. i9 

14 lbld. r' 2is 
11 
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Dividiéndose en dicho cuerpo normativo, al Igual que el Código Penal de 

1871, "el tipo básico en dos grandes rubros senalados en el Capitulo 11 Del robo 

sin violencia (artlclllos 1120 a 1138), en el Capitulo 111 Del robo con violencia 

(artlculos 1139 a 1143), estableciéndose como circunstancias agravantes -entre 

otras- del delito básico de ROBO, la violencia flsica y la violencia moral (artlculos 

1139 y 1140)". 1 ~ 

Sin embargo, al Igual quo los Códigos do 1835 y 1871, en el Código Penal 

de 1929, tampoco so contempla en ninguno do sus artlculos, el robo do vehlculos 

como una conducta delictiva, y menos aún el traslado a otra entidad 

federativa o pals de dichos vehlculos robados, circunstancia Incuestionable si se 

loma en consideración que en dicha época el número do vehlculos, de ninguna 

manera, se encontraba con las dimensiones que actualmente tiene, y menos aún 

las vlas de comunicación (carreteras, aviones, etc.) tenlan el desarrollo con que 

actualmente cuentan, asl como las herramientas mlnimas que requiere la 

realización de un delito de tal naturaleza. 

IV. Código Penal do 1931. 

El Código Penal para el Distrito Federal en materia del fuero común 

y para toda la República en materia del fuero federal, mismo que fue 

" Porte Pctil; Ob. Cil. p 217 a 221. 
12 
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promulgado el 13 de agosto de 1931 por el entonces Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos y que entró en vigor el dla 17 de septiembre de 1931, con el 

titulo de "Código Penal para el Distrito y Territorios Federales en Materia del Fuero 

Común y para toda la República en Materia del Fuero Federar'º. 

Norma penal que actualmente continua vigente, y que ha sido objeto de 

diversas derogaciones y reformas a los artlculos Integrantes de dicha codificación 

y en cuya elaboración, si bien no regresa a la escuela clasica, "si es determinada 

por un pragmatismo, esto es una tendencia ecléctica entro la escuela senalada y 

la positiva; siendo que entro todas las innovaciones que en el campo del Derecho 

Penal vigente se presentaron, dicha codificación aportó sobre todo, el ser uno de 

los primeros Códigos que estableció un mlnlmo y un máximo de las penas a 

Imponer por los delitos contemplados en la citada lcgislación". 17 

En la exposición de motivos de 1931, misma que lue escrita con 

posterioridad por el Licenciado Alfonso Teja Zalbre, y presentada al Congreso 

Jurldico Nacional reunido en la Ciudad de México (mayo de 1931) en nombre de 

la comisión revisora de las Leyes Penales, ya se habla de las causas de la 

criminalidad, siendo que algunas de ellas en la actualidad siguen teniendo 

vigencia, asl, en dicha exposición de motivos se sel\ala 'la criminalidad ha crecido 

con la densidad de la población, con el urbanismo, con el Industrialismo, con el 

capitalismo, con la democracia, con las confusiones cosmopolitas, con los 

16 J Jern~ndez Cnmncho; Silvin. An~llsls Jurldico del n~lculo 366 fracción VI del Código l'ennl Vigente 
(Tesis). Facultad de Derecho. UNAM. México, D.F. 1997. p. 21 
11 INACIPE, Oh. Cit. P. 288 
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cambios religiosos y de costumbres' 18
• 

Reflexionándose sin embargo, que en la actualidad, además so 

deben añadir como causas de la criminalidad, la globalizaclón, el avance do la 

Tecnologla e infraestructura, asl corno el desnrrolio y complejidad de la propia 

sociedad. 

En el Código Penal de 1931 la figura jurldica de ROBO, se encuentra 

contemplada, en el Titulo Vigésimo Segundo designado "Delitos en contra de las 

personas en su patrimonio", del Libro Segundo, Capitulo 1 (Robo) y artlculos 367 

a 381 bis y en los que se establece al igual que el anterior Código Penal de 1929, 

el concepto de Robo Simple que se conoce (Art. 367), además de diversos robos 

equiparados; asl como las circunstancias agravantes ya contempladas en el 

Código Penal que le antecedió. Es menester precisar que en el texto del Código 

de 1931, se contempla como circunstancia agravante, entre otras, del delito de 

ROBO cuando el vehlculo, con relación a este delito, so encuentro estacionado en 

la vla pública y no ocupado por alguna persona; por lo anterior se estima 

pertinente la trascripción del articulo que contempla dicha circunstancia 

modificativa al tipo penal de robo, toda vez que marca uno de los primeros 

antecedentes legislativos del delito de "Traslado de vehlculo robado a otra entidad 

federativa o pals": 

11 lbld. p 294 
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artfcufo. 381 6is. •sin perjuicio tfe fas sanciones que tÍe acuenío con fos 

art(cu{os 3 70 y 3 71 tfe6en imponerse, se a¡1fu:arán tÍe trts áfas a áiu afios áe 

prisi1fo crf q11c mfic cu 1•1f!ficio, H0Vic11tfi1, "l"'sruto o c1111rto q11c csté11 fi11fiit11áos o 

ácstirraáos ¡111m fi116it11ciú11, ccm1prc11áih11fos" crr cs/11 ácm1mi1111ció11110 só(o fos q11c 

cslárr fijos cu fa ticrnz, si110 /111116iérr fos mm1i6frs, sea c1111( j11cn· fi1 m11/c11i1 tfc q11c 

estén co11st1111ifos. 'E11 {os mismos términos se sancionará a{ que se apotÍtrt le un 

vefi(cu(o estac1imatfo e11 fá vfa ¡11i6fica y no ocupado por afiluna persona,' o c1( que se 

apotÍcrc cu campo 116ic1to o pc1mjc sofitc11io tfe 1111a o más ca6czas tfe oa11atfo mayor 

¡{e Sl/S ctias. C11a111fo e{ t1polcm111ic11/o SI! m1ficc so6rr '"'ª o más rn6czas tfc oa11aáo 

mc11or, acfc1111ls 1fc fo tfisp11esto cu fos 111t(cu(os 370 y 371, se imporrdiiill fit1sta 

fas áos terccms partes áe (a perra comprc11diifa crr 1•stc art(cufo ". 

Como se desprende del párrafo anterior es hasta este Código que se toma 

en consideración el robo de vehlculos, lo que resulta el primer antecedente do la 

figura legal de Traslado de Vehlculo Robado a otra entidad federativa o pals; y 

si bien es cierto, en dicha codificación no se contempla aún el delito a estudio 

como la regula la norma penal vigente, como ya se mencionó anteriormente, se 

debe contemplar el contexto social en que se desarrolla la elaboración del Código 

de 1931 en su origen, toda vez que en la época en que fue elaborado y 
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promulgado, los Indices de crecimiento de la población, la diseminación de 

las fronteras territoriales, entre otras circunstancias, no vislumbraban en ese 

momento el crecimiento y sofisticación de la delincuencia como actualmente se 

padece; sin embargo la importancia de haber analizado la codificación del 31, 

resulta Importante para el presento irabajo de investigación, toda vez que, es 

precisamente con el Código de referencia que por primera vez se toma en 

consideración el delito de Robo de vehlculo, presupuesto básico para que se 

presente el tipo legal de traslado de vehlculo robado, esencia de óste trabajo de 

tesis. 

IV. Creación do la Figura Delictiva 

El Código Penal de 1931, si bien no ha sido abrogado, ha sufrido diversas 

adiciones, derogaciones y reformas en su articulado, la mayor parte de ellas 

acertadas y con el fin de lograr que el citado ordenamiento sustantivo continué su 

vigencia no solo como la simple exposición del ánimo del legislador, sino como 

norma positiva y aplicable a la tan acelerada evolución de la Sociedad Mexicana, 

desafortunadamente dicha legislación ha sufrido tantas modificaciones, que en 

esta época se hace urgente la reforma integral del Código Penal vigente, y no la 

serie de reformas que en los últimos años han acontecido; si bien es cierto que 

en el ano de 1999, la Asamblea Legislativa reformó el Código de 1931 para 
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denominarlo Código Penal para el Distrito Federal, la misma no es más que una 

copia del Código Penal anterior sin que exista hasta el momento un nuevo 

Código Penal, llegando de esla manera a una serie de reformas que 

desafortunadamente, se convierten en "remiendos· que de ninguna manera 

constituyen una solución integral al crecimiento de la delincuencia y su 

organización que a todas luces ha superado a los órganos de administración y 

procuración do justicia integrantes de esto pals, sin que por lo anterior se 

desdeñe de alguna manera todo el trabajo que los legisladores y estudiosos 

del Derecho Penal han desarrollado a fin de tratar de combatir el crecimiento de la 

delincuencia. 

Uno de los frutos de estos esfuerzos, lo es precisamente la creación del 

tipo penal, objeto de estudio del presento trabajo de tesis, mismo que os 

consecuencia, como ya se mencionó del incremento tan vertiginoso que se ha 

dado en este tipo de conductas, que no solo afectan la seguridad y el 

patrimonio de las personas que son directamente afectadas; sino también de la 

sociedad en general; entre otras circunstancias porque en su caso al comercializar 

en forma illcita dichos vehlcuios y por ende, en un precio muy por debajo de su 

valor comercial, afectan entre otras a la industria automotriz y con ello la creación 

de empleos, que si bien no es un factor determinante para que suceda esto, no 

deja de afectar sensiblemente a la sociedad, ello sin contar que el robo de 

vehlculos se ha tornado en la mayoria de los casos en hechos en los cuales la 

violencia se hace presente. 

17 
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A) Reforma dol 13 do Mayo do 1996 

Como se mencionó en el párrafo anterior el crecimiento de la 

delincuencia organizada fue uno de los factores determinantes para que la 

acción de trasladar un vehlculo robado a otra entidad federativa o al extranjero 

fuera considerada delito. Esta figura delictiva, fue creada y contemplada por 

primera voz en el decreto quo reforma, adiciona y deroga diversos articules del 

Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la 

República en materia de Fuero Federal, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 13 do mayo do 1996 y que entró en vigor al dla siguiente de su 

publicación. Iniciativa presentada por el Ejecutivo, teniendo como cámara de 

origen el Senado de la Repttblica, decreto cuyo proyecto fue discutido ante la 

Cámara do Diputados aprobándose en lo general y en lo particular por 278 velos a 

favor y 119 en contra y en el que so reformó entre otros, el articulo 377 del Código 

Penal, cuya norma contempla en su fracción IV, el delito al senalar: ')I( que a 

sa6ic111fas, tmsfiufc cf o fos wfiícufos ro611áos a otm c11tiá111f fcácmtir1t1 o a otro 

país". 19 

19 C~marn de Dipulndos del 11. Congreso de lo Unión h!!n://l"l'W,Cddhcu.gob.mx/cnmdi!!lini\7/ini2S.htm, 
consultnda en el mes de septiembre de 2000. 
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Algunos de los principales motivos por los cuales se legisló en dichos 

términos, se encuenlran contemplados en el resumen que presenla la enmara de 

Diputados en su página de Internet y en la que se establece que se 'Considera 

prioritario actualizar la legislación penal y procedimental penal con el objeto 

de adecuar sus normas para combatir el sensible incremento de las 

conductas delictivas; comprendo los rubros relativos a la definición del delito 

continuado y las nuevas reglas para la aplicación de sanciones, asl como para la 

tentativa punible, el concurso real de delitos y los sustitutivos penales; establece 

un nuevo tratamiento para /os delitos do quebrantamiento de sanción, robo, 

lesiones, falsificación do documentos, delitos cometidos por y en contra do 

servidores públicos de procuración de administración de justicia y de seguridad 

pública, comercio y tráfico illcito de armas, secuestro asl como medios de 

apremio"2º 

Como se desprende de dicha exposición, es precisamente el Incremento de 

la actividad delictiva, lo que lleva a legislar para un nuevo tratamiento ante el delito 

de robo y con ello la creación do la figura delictiva en estudio, pues como se verá 

a lo largo del presente trabajo es precisamente el delito de robo presupuesto 

básico para la figura delictiva de 'traslado de vehlculo robado'. Y al haberse 

incrementado el robo de vehlculos y la consecuente organización para la 

comercialización fuera del Distrito Federal de los vehlculos robados, es donde 

"lbld. 
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radica la justificación que el legislador hace para crear la figura jurldica motivo de 

la presente investigación, tal y como se desprenden do la exposición de motivos 

del 19 de marzo de 1996 (dicho decreto se conforma de dos exposiciones de 

motivos); en la que se estableció: 

"El Incremento desproporcionado del robo de vehículos refleja que 

esta conducta il/c/t11 constituye una de las principales actividades y fuentes 

de Ingreso de organizaciones crimina/es; por ello, se amplfan los supuestos 

para combatir el aspecto económico del delito, a través de la tipificación de 

conductas relativas ni dosnmnlolnmio11to y comorcinliznción conj11nla o separada 

do las a11topatles, · 011aje11ació11 o trMico do vo/1lc11los mbados, as/ como su 

detentación, posesión, custodio o al/oración clo los doc11monlos que acrodilen su 

propiedad o ide11tificoció11; el traslado a otras entidades federativas o al 

extra11jero; y la opo1tación do recursos do cualquier ospocio pam la realización do 

las actividades dosctilas. 

As/ 011 o/ mtlculo 377 octuolmonto derogado. so propone la i11comoroclón 

do los supuostos anletioros. paro los cuales se establece u11a petra de prisión de 

uno a diez atlos y hasta mil dios multa. 

Al que apoye la realizació11 de las actividades sancio11adas por este 

artlc11/o, será co11siderodo como copartlcipe del delito. Ello i11/1ibirá el crecimiento 

de dichas organizaciones criminales. 
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Cabo destacar quo además da las ponas previstas pam tas conductas 

sor1aladas, si on su comisión participa algLin sorvidor pliblico quo tonga a su 

cargo funclonos do provonción, persecución o sanción do los delitos, so lo 

/11/Jabilitará para dosompoflar cualquier omploo, cargo o comisión pLiblicos. ·~' 

B) Reforma del 17 de Septiembre de 1999. 

Continuando con el esquema del multicitado Código, y como ya se 

mencionó, Ja Asamblea Legislativa del Distrito Federal con las facultados 

otorgadas por la Constitución Polltica do los Estados Unidos Mexicanos en su 

articulo 122 base primera, fracción V, inciso h, aprobó el Decreto por el que se 

derogan, reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penol para 

el Distrito Federal en materia de Fuero Común y para toda la República en materia 

del Fuero Federal, publicado en Ja Gacela Oficial del Distrito Federal el 17 de 

septiembre de 1999, mismo decreto que entró en vigor el 1 de octubre del mismo 

año, determinándose en el ARTICULO PRIMERO: 

"'E{ CMigo <Perra{ para e{ <Distrito 1Fcrfcra{ crr materia ác 'fuero Co1111í11 y 

pam toda fi1 <Rsp1í6{ica c11 matctia ácf 'fuero 'fcáera{ vigente, ¡1rom11foaáo por 

11 suprema Corte de Justicia de la Nación. Histor.!! ~islati va y 
Parlamentaria !!! Penal, Dirección General de Documentación y llnálieis; 
C.D. ROOM, México, 2000. 
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áccrcto ¡1116ficarfo cu e{ <Diario Oficia{ áe fa 1Fr1fcmció11 cf c11torc:c J'e agosto 

de 1931 co11 sus 1efo1111as y aáicioucs p116firt1<Íi1s liast11 ef JJ tfe 1ficie1116rc de 

1998, j1111to co11 {as refo1111as a que se refiere este áecrcto, e11 e{ á1116ito le apficació11 

ác(<Fuero Co1111í111 se tfe110111i11ard Có1figo q>c11c1(pam ef•Distrito 'frtÍcmf. 

Decreto con el cual se establece el primer ordenamiento penal de 

aplicación exclusiva en el Distrito Federal, al senalnr el citado decreto en su 

ARTICULO SEGUNDO: 

" ... art(cu{o 1. - 'Este CMigo s1• apficmil c11 cff[)út1ito <Fdcmfporfos tfefitos 

de fa co111pctc11cia tfcffuem co1111í11co111ct1ifos1m su tcnitorio. 

)lrt(cufo 2, -Se apficanl asimismo por {os tfcfitos: 

/, Comctitfos c11 aliJ1111c1 c11tidi1á fi·lm1tim 1 c11c1111fo ¡mll{11zca11 sus efectos 

dc11t.ro ¡{e{ tcnitorio dcf<D1~¡Úito 'frtÍem(; y 

JI. Co11ti1111os o co11ti1111atfos, come tilos c11afg1111a1•11titfatf fciferatim y que se 

siga11 co111etic11do e11 c(tenito1io tfcf<Distrito q'ccfeml.." 

El ahora Código Penal para el Distrito Federal que en su Libro Segundo 

(Delitos en particular), Titulo Vigésimo Segundo, denominado 'Delitos en contra 

de las personas en su patrimonio" y que en su Capitulo I, contempla el delito de 

Robo; estableciendo en la fracción IV del articulo 377 entre otros, el tipo penal de 
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"Al que a sabiendas, traslade el o los vehlculos robado a otra entidad federativa o 

al extranjero"y que se transcribe lntegramente a continuación: 

)l.rt(cu(o 377. - "Se sa11cio11am co11 pr1111 efe ci11co 11 qui11cc mios ár ¡m'sió11 y 

fiasta mi( 1fías muúa, a( que 11 s116ic111fas y con i111fcpc111fc11cit1 ác fas penas que fe 

comspo11á1111 porfa co111isiá11 efe otros cfefitos: 

J. l[)cs1111111tcfc alíJu110 o 11fou11os wfiíwfos ro6atfos o co111erciaficc co1if1111ta o 

scparaáa111c11tc sus pattes. 

JI. 'E111y'c11e o tmfiquc ác c1111fi¡uicr 111auc1¡1 co1111rfi(cufo o wfifcufos ro6aáos; 

111. l[)ctc11te, posra, custoáie, aftm o 111oaifiq11c áe war.¡uier 1111111em fa 

1foc11111c11tació11 que amtfitc fo propidaá o iárntificació11tfc1111 wfifc11{0 ro611áo 

J'T~ 'Trasfaáe e( o {os ve6fcufos ro6aáos a otra entiáaá ftátrativa o a{ 

eJ(f.ra1yero1 y 

'T~ Vtifice cC o íos vefifcufos m6atfos e11 {a co1111'sió11 áe ot m 11 otros tfcatos 

)1 q11ie11 aporte recursos cco11ó111icos o áe cuafquicr (ncfofc, para (a ejcc11ció11 áe 

fas activiáaács ácscritas e11 fas fraccio11es a11te1iorcs, se fe co11sitfcra11I coparticipe en 

íos tém1i11os ácC a1tíc11fo 13 de este Cóáigo. 

23 



CAPITULO l'RIMEl\O Evolución Lcgl1intivn 

Si m fos actos 111c11cio11111fos l'articr¡1a 11/j¡1í11 scf'11iáor ¡11í6fico q11c te119a a s11 

carno fi111cio11cs ác prc11c11ció11, pcrsecució11 o sa11ció11 ¡{e{ ácfito o ác ejec11ció11 

cfc pc1111{, adémás ác fas s1111cio11cs 11 q11c se refiera este artfc11fo, se fe 1111111c11tara 

pc11a cfc prúiá11 lias/11 en 1111a miraá más y se fe i111ia6ifitcmi para cfi.•seml'eriar 

C11llfq11icr cmpfco, carno o co111isiá11 p1í6ficos por 1111 pcrioáo i911af" liz pc11a ác prisió11 

i111p1wsta". 

De todo lo antes senalado se evidencia que la figura delictiva quo nos 

ocupa tiene un avance Legislativo reciente, ello en virtud de las circunstancias 

históricas que envuelven a las propias acciones cometidas por los delincuentes 

actuales y que se derivan del delito de robo, circunstancias las anteriores que 

permiten colegir, que la norma penal en la que se encuentra contemplado dicho 

tipo contiene diversos temas que merecen ser estudiados y algunos de los cuales 

se abarcaran en el presente trabajo, tales como el concepto del delito, el cuerpo 

del delito y la autorla y participación en el mismo. 

Cabe hacer mención que de los treinta y un estados que conforman la 

República Mexicana, solo los estados de Baja California, Chiapas, Estado de 

México, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, y Querétaro, contemplan la figura legal en 

estudio, con diversas modificaciones, por ejemplo las Codificaciones de los 

estados de Nuevo León, Morelos e Hidalgo, contemplan el traslado de vehlculo 
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robado pero omiten la circunstancia de •a sabiendas·, en tanto que el Código 

Sustantivo de Chiapas, senala como circunstancia de lugar, no solo otra entidad 

federativa o el extranjero, sino además de cualquier "lugar a otro del estado"; por 

otra parte en el estado de Baja California, si bien no senala el trasladar un 

vehlculo robado como delito, si contempla las conductas como transportar o 

traficar el vehiculo robado sin haber tomado las precauciones necesarias para 

cerciorarse de su legitima procedencia; el ostado de Oaxaca merece una especial 

mención, ya que si bien su codificación sustantiva penal no tipifica el delito do 

traslado de vehlculo robado, el mismo establece lo que se considera como 

vehlculo para los efectos de dicho código, circunstancia, que como so verá más 

adelante resulta pertinente para la figura delictiva a examen. 

Por último los estados de Qucrétaro y Estado de México, contemplan en 

sus respectivos Códigos Punitivos el tipo penal en forma Idéntica a la norma 

contemplada por el Código Penal del Distrito Federal. 
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CAPITULO SEGUNDO 

Marco Conceptual 

En el Capitulo anterior se analizo la evolución legislativa que el delito 

previsto en la fracción IV del articulo 377 del Código Penal del Distrito 

Federal ha tenido; en el presente apartado se pretende conceptuar tanto en 

el sentido etimológico y legal del delito y llegar asl a analizar los elementos 

positivos y negativos que lo forman para establecer el concepto de la figura 

legal que nos atm,c, a fin establecer el marco teórico jurldico que presenta 

el tipo penal de •Al que a sabiendas, traslade el o los vchlculos robados a 

otra entidad federativa o al extranjero·, partiendo de su concepto y desde 

luego determinar cual es el objeto a proteger por la norma que lo conlernpla; 

asimismo y lomando en consideración que el delito de robo es precisamente 

un presupueslo básico de la cilada norma sustantiva, se debe establecer la 

clasificación que de dicho delito se presenta; pues a partir de dicha 

clasificación se determina la base de las hipótesis previstas por la fracción 

anles seiialada. 

l. Concepto del delito 

En el articulo 7' del Código Penal para el Distrito Federal se senala 

corno delito "e{ acto 11 0111isi1í11 que sa11do111m f.is fc)'CS pc11afts", definición que 

se transcribe por ser el texto legal vigente, sin embargo y toda vez que en 

dicha norma no se construye el concepto de delito, y a fin de lograr el 

estudio. dogmático del tipo legal que nos atane, resulta pertinente 

establecer el concepto de delito, tal y como la doctrina lo ha conformado, y 
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para tal fin se senala el concepto del autor Edmundo Mezger, citado por 

Luis Jlménez de Asúa al referir al delito como •acción tlplcomente 

antljurldica y culpable"22
• Del anterior concepto se desprenden diversos 

elementos que se estudiarán a lo largo de este estudio de tesis, con el 

objetivo de determinar los elementos propios de la figura legal de 'Traslado 

de vehlculo robado', conformada como delito. 

Por otra parte, no se puede omitir explicar en qué consiste la 

dogmática jurldico penal, pues de ésta se parte para esquematizar como 

delito el referido precepto legal; asl, Roxin establece que es 'la disciplina 

que so ocupa do la Interpretación, sistematización y desarrollo do los 

preceptos legales y las opiniones cientlficas'23
• 

De tal forma y siguiendo este concepto se slngularlzará como delito 

la hipótesis contenida en la fracción IV del articulo 377 del Código Penal 

para el Distrito Federal. 

Sin embargo, antes de esquematizar y desarrollar la figura legal que 

nos atane, es conveniente conceptuar desde el punto de vista etimológico y 

jurldlco la hipótesis prevista en la norma antes senaloda. 

A) Concepto Etimológico. 

Traslado. Con fines didácticos y o efecto de delimitar el concepto del 

delito de traslado de vehlculo robado, a continuación se establecerá el 

concepto que filológicamente se desprende de la transcripción de la fracción 

IV del artlculo 377 del ordenamiento sustantivo vigente en el Distrito 

Federal, de tal forma que se analizará el conjunto de palabras que el 

leglslador utilizó para conceptuar el delito en mención; asl, tenernos que la 

11 Jlmln01. de Asún, 1.uls. Lecclon" de Derecho i'cnal. Cl:lslcos del Derecho; Volumen 7. Editorial 
llnrln. Mlxico, 1997, p. 133 
11 Znmom Jlmlncz, Arturo. Cuerpo del Delito y Tiro Penal. Angel Editor. México, D.F. 2000. p S3 
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palabra Trasladar proviene de 'traslado, esto es mudar o llevar a una 

persona o cosa de un lugar a otro'2'. 

Voh/culo. Por cuanto hace a la palabra Vo/J/cu/o, ésta proviene del 

vocablo latino Vo/1/culum, de vo/rore, que significa 'transportar, llevar o 

conducir; de dicha voz latina se desprenden dos acepciones, en una 

primera se entiende como vehlculo cualquier artefacto que sirve para 

transportar personas o cosas, en tanto que en otro sentido vehlculo será lo 

que sirve para transmitir o conducir fácilmente una cosa' 2~ 

Por ejemplo, el aire es el vehlculo del sonido, sin embargo resulta 

obvio que en el presente trabajo la acepción que debemos utilizar es la 

primera, aun cuando resulta muy genérico dicho significado, pues de utilizar 

el mismo tal y como se presenta, se llegará a Ja conclusión do que se podrla 

cometer el delllo a examen si se tratara de cualquier medio do transporte 

que no sea automotor. 

Robo. El concepto lingülstico que se tiene do la palabra Robar, 

Implica un verbo que envuelve una acción y quo gramaticalmente significa 

'quitar o tomar para si Jo ajeno con fuerza o con violencia. Apoderarse de lo 

ajeno, o hurtar de cualquier modo que sea'26
• 

Concepto que desde luego difiere de la concepción legal que se tiene 

del delito de ROBO, pero que en el presente trabajo nos permitirá delinear 

el concepto del delito que se estudia, por lo que respecta al concepto de 

ROBO en términos legales, el mismo se tratará en los apartados siguientes. 

Entidad Federativa. Proviene de los vocablos en latln 'ens, entis, 

ente y que constituye la esencia o la forma de una cosa, el ente o ser; el 

"Enclclopcilin llumadn en l.cngun füpnnola; l>iccionnrio l lispdnlco Universo! T 11. W.M. Jackson 
lnc. Editores México, D.F. 1981 p. 5fo9 
u ldcm. P. 
"ralonmr de Miguel, Juan; Diccionario pamjurls1a1; Mayo Ediciones, México, D.F. 1981; p. 1202 
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valor o Importancia de una cosa; la colectividad considerada como 

unldad'27
• 

Por otra parto la palabra federativa, significa 'que pertenece a la 

confederación, aplicándose al sistema de varios estados que, rigiéndose 

cada uno de ellos por leyes propias, están sujetos en ciertos casos a un 

gobierno central' 2n. 

Como lo es el caso de México. 

Extranjero. Por último la expresión gramatical ·o al extranjero', 

marca una disyunción; esto es, la posibilidad de que el traslado del que se 

hable debe realizarse a un lugar o a otro, senalándose en la propia ley que 

ese otro lugar puede ser el 'extranjero', palabra que proviene del latln 

exfranonrl11s, de oxlmneus, extrano que significa 'que es o viene de un pafs 

de otra soberanla; toda nación que no es la de uno.'2º 

Por todo lo anterior podrla concluirse que, desde un punto de vista 

gramatical, la definición de la figura jurldica en estudio refiere llevar de un 

lugar (una entidad federativa o la República Mexicana), a otro (quo puede 

ser una diversa entidad federativa o el extranjero) una mi\qulna ajena que 

transporta personas o cosas a un lugar diverso del que fue quitado de su 

dueilo; concepto que además de ser Inexacto e Impreciso, no plasma de 

forma convincente el fin que tuvo el legislador para crear la figura delictiva 

en comento. 

21 l!nclclopcdlo lluslrndn en l.cngun l!'pnftnln Oh. Cll.1'. sm 
21 1dcmp.6SI · 
"l'olomnr de Miguel, Junn. Ob. Cll. p. 577 
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B) Concepto Juridlco. 

El articulo 377 del Código Penal del Distrito Federal vigente en su 

primer párrafo establece: Se s1111cimiani co11 ¡11'1111 lr ci11co 11 c¡11i11cr 111ios le 

prisicí11 y fi11st11 mi{ lÍlls 111uft11, 11( c¡ue 11 s116it11di1s )' co11 i11lr¡1c111{rrici11 Je {11s 

pe11as que {e rnms¡w111Cau por {c¡ rn111isití111{r otros 1úfito.1: 

J ... 

JI .. . 

IIJ .. . 

l'l~ 'lr11sft11{c e( o fas wfifmfos ro611di1s 11 otm r11t1i{atÍ frlerativa o a( 

ajm1ifcm. 

·r~ .. 

)1 c¡uie11 11portc recursos t•cm11í111irns o ác crw(c¡uier fmfoft, ¡Jam ft1 

co11.1i1fc~nmi copt11tici¡1c c11 fos témli11os dd11rt{c11fo l.l le este CMigo. 

Si c11 Íc>s 11ctos 111c11cio11111fos ¡1111tin¡111 a(¡¡1í11 sm1ilor ¡11í6fiw que tc11ga 

11 s11 mrgo fu11ci11111'.1 1ú pm1e11ció11, persrcució11 o s1111ciá11 ld .Cefito o Je 

rjrcuciáu le pc1111{, 111{e1111is le ftzs s1111cii111rs 11 que u rrficm este artfcufo, se ft 

1111111c11t11m pc11a le pn'sió11fi11st11m111111111ital1i111s y se fe i11fia6ifitani pam 

lcscmJ1c1iar c11t1ft]11icr cmpléo, cargo o comisió11 ¡11í6ficos JIº' 1111 JICrio.Co igua( a 

fi1 JIClla le J1risió11 i111¡111est11. 

De dicha transcripción sobresalen diversos conceptos que resulta 

preciso delimitar conforme a la leglslaclón vigente, toda vez que los mismos 
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son fundamentales para establecer el estudio dogmiltlco de la figura legal 

que nos concierne. 

En primer lugar so debo atender la definición legal del robo, mismo 

que se encuentra tipificada como delito en el numeral 367 del Código Penal 

vigente en el Distrito Federal y que a la letra dice: 

Co111rl1! c{tfrfito 1fc rofio; rfqur u 11¡10tfrm 1fe 111111ros1111je11<1 m11c6fe, si11 

1fmclio y Ji11 co11sc11ti111icuto de f.1 ¡1rm111a que ¡111rár árspo111·r ,{e rtr.1 co11 

otro concepto que resulta pertinente estudiar bajo la lupa do la 

descripción legal lo son las palabras ontldnd fodornliva, y al respecto debo 

tomarse en consideración la forma de Gobierno que México llene y que so 

encuentra establecida en el numeral 40 de la Constitución Poiilica de los 

Estados Unidos Mexicanos que a continuación se transcribe: 'f.s n,fr1111111( 

¡{e( ¡111r6fo 111c:i:fcc1110 c011stituim c11 111111 'R.rp1í6fira rrprcsr11tc1tit'll, 

1fe111ocnitirn, ft'lfcm{, w111¡111rslll ¡{,~ 1Estc11fos fi6m y so6crc11111s c11 tvcfv (o 

rn11ccnricmtr c1 su n'l¡imru i11tr1ior; pm> 11111ifos m 111111 1Frtfrmdcí11 rst116ftcitfo 

srglÍ11 fo.i ¡ui11c1jiios tfr 1·st11 (cy f11111f.1111r11t11( por otra parto y conforme al 

numeral 43 de ta Constitución Polltica de tos Estados Unidos Mexicanos las 

partes Integrantes de la Federación son: 

Los 'Estc11fos tfc Jl911c1srnfieut1•s, l/lajc1 Cc1fif¡in11i1, l/lajc1 Cc1fijomic1 Sur, 

Campccfie, Cvali11if.1, Cvfi111c1, Cliiapc1s, Cliili11111i1111, <Dun11190, 0'111111aj11ato, 

q11crrcm, :Jfitfa(go, :lafisco, '.Mb;jco, ~ficlioaccí11, '.More(os, Jfayarit, Jf11e110 
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Leót1, 01~1ca, <P11efi(a, Q¡1trétam, Q¡1illtat111 'RJ¡o, Sa11 l111:r tl'otosl, Si11a(o11, 

So11om, '1ít6a.m>, 'lírnia11fl¡ias, 'lliu;rafi1, 'flcn1rni.::, 'Yí1cat1í11 y Zarcrtrc1u y tf 

•Distn'to •Frcfcm[ 

Cabo hacer mención de diversos comentarios, sobre todo con 

relación al Distrito Federal, toda voz que la figura legal en estudio se 

encuentra prevista precisamente en el Código Sustantivo para el Distrito 

Federal, y en atención a letra ele los articulas anteriores, se desprende que 

el Distrilo Federal es una entidad Federativa toda vez que es una parte 

Integrante de la Federación, sin embargo resulla adecuado senalar que el 

Distrito Federal hasta el momento no es considerado como Estado tal y 

como se desprendo de la leclura del numeral 44 de nuestra Carla Magna: 

La Ci11di11f1fr '.Afb;fco i•s rfc/Jistn.to •frcfrmf, srtfc efe fos •l'oiferrs tfc fa 

'lJ11itl11 y Capitc1{ 1(e fos 1Est11cfos ·U11icfos ~\fr.1J°c1111os . .\'r co111¡1011cfnf ád 

tcniton'o tJllC act1111(111r11U tic•11r y cu rf cc1so .fe qur fos poárn·s 11'1•1fcmfts se 

trasfaife11 a ot m 6rgc1r, se eniJinl rn rf •Estaifo .fe{ 1li1flr 1fe '.Afé.\jco, co11 (os 

fimitcs y c~>Jrt1sid11 qrw Ít• asrjJIW d('C111¡¡rrso f¡'curm{ 

De la anterior reproducción se desprende que la Ciudad de México es 

el Distrito Federal, considerado as! por ser precisamente el lugar en donde 

se encuentra la sede de los Poderes de la Unión (ejecutivo, legislativo y 

judicial), haciendo la distinción ni no considerar al mismo como un Estado 

más, pues como lo señala el propio articulo cuando se traslade la sede do 

dichos poderes a otra extensión territorial, la Ciudad de México se 

convertirla en el Estado del Valle de México, lo anterior tiene como fin 

precisamente limitar al Distrito Federal como una entidad Federativa, toda 

vez que dicho concepto será necesario de forma posterior en el presente 

trabajo de Investigación para determinar los elementos que configuran el 

delito de 'Traslado de vehlculo robado'. 
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Por último, resulta adecuado sel\alar lo que so debo considerar como 

extranjero de acuerdo a la legislación actual, asl, tenemos que el artlculo 42 

de la Constitución Poiitlca de los Estados Unidos Mexicanos sel\ala: 

'E{ tem'torio 11aciom1{ comprr111fr: 

J, 'E{ le fas partes i11trgr1111t1•s tft {¡¡ 'Frtfrmci<Íl1; 

JI. P.{ tfc fas isfas, i11cfuy111fo fos amcif.•s )' cayos rn (os marrs 

atfyacc11trs; 

JI!, 1E{ tfc fo isfas tfr (¡'11ad.1fo¡1c y Gis 1ft• 'R.rr1ifli111~¡rrfo sit11111fas c11 tf 

Océarw Q'11c[fico.,· 

f'r~ l11 ¡1fi111ifon1111 co11t i111'11t11( .Y fos ::ác11fo.r .111fi11111ri11os tfc fiu isfM, 

myo.i y imrcifcs; 

'.'~ las t1¡]11<1s 1ft! fos m1m•s tmitori11(r.i ru fa 1'.tfl'llsiil11 y tén11i11os que 

fije c{tfcn·cfio i11tm111cio1111( y Gis mmítimru i11trri1ws. 

•f)J, 'f.( cs¡111cio sit11111fo .wfin• rf trrritorio 1111ci1111af, co11 fti l!.(lc11sió11 y 

mo1fiili1ft11ft•s q1w 1•st116frzm rf¡m1pio d'mcfio i11tmwcimw{ 

Asl por exclusión, se debe considerar que todo lo que se encuentra 

fuera del Territorio Nacional y por ende no se encuentre comprendido en el 

listado anterior se entenderé como extranjero. 

11. Bien Juridico Tutelado 

El bien jurldlco constituye la razón de ser de la norma penal que 

preceptúa un tipo, y ello es debido a que no se puede concebir al mismo sin 

que necesariamente tutele o proteja un bien jurldico de suma Importancia 
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para el hombre en sociedad, asl lo sostiene Giuseppo Magglore al senalar 

• ... Pero, si el delito ofende en primer lugar y directamente al Estado, no es 

menos cierto que agravia casi siempre bienes e intereses de Individuos y 

comunidades (la familia, la sociedad, etc.). Quien comete delitos de hurto, 

de violencia privada, de violencia carnal, do aborto, do Injuria, etc., al mismo 

tiempo que falta principalmente a un deber hacia el Estado, revelándose 

contra la ley, ofende también bienes jurldlcos que atancn al Individuo y a la 

sociedad, como son la propiedad, la libertad individual y sexual, el honor, 

etc ... el delito como hecho antijurldico, agravia a un mismo tiempo la 

autoridad del Estado y el bien jurldico protegido en la persona do quien es 

victima de una acción criminal'30
. 

Al establecerse determinadas conductas como delitos, el fin del 

Estado lo es precisamente el proteger determinados entes tangibles o 

Intangibles, que al especificarse en cada norma sustantiva, se convierten en 

bienes jurldlcos, tal y como ser1ala el autor Eugenio Raúl Znffaronl, 'El 

derecho tiene Interés en que algunos entes sean preservados, los valora 

positivamente: al hacerlo los hace objeto de Interés jurldlco. Esos entes 

existen antes de que el derecho se Interese por ellos (la vida humana existe 

antes e Independientemente de cualquier valoración jurldlca positiva). El 

Interés jurldico hace que estos ·entes' (vida, honor, salud, orden público, 

patrimonio, etc.) pasen a ser objetos de Interés jurldlco ... Estos objetos de 

Interés jurldlco (entes) que et legislador valora, los llamamos 'bienes 

jurldlcos" y cuando el legislador considera que determinadas formas de 

afectación requieren una especial conciencia jurtdica, les tutela con una 

sanción penal y se convierten asl en 'bienes jurldlcos penalmente 

tutelados", pero sólo en ta medida de la tutela penat...'31 

De los anteriores conceptos, se desprende la Importancia del bien 

jurldlco tutelado en la existencia del delito, pues de no concurrir un Interés 

10 Mngglnrc, Oiuserre: "Derecho l'cnal"¡ falitorinl Tcml~; Reimpresión de la Segunda l~diclón, 
llogolA Colomhlo, 19K9; p. J 15. 
" Zníoronl, Eugenio lloi1I. Tmlndo de llc"'cho l'cnnl. (l'nrlc Gcncrnl) CArdcnu cdiror. l'rlmcm 
rclmp"'slón, México, 1997. p. 71>3 
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jurldlco por · parte del Estado a través del legislador para proteger 

determinados bienes de la sociedad y del Individuo en particular, simple y 

llanamente determinadas conductas no resultarlan plasmadas en un tipo 

legal y menos aún se podrlan considerar delictivas; al respecto el aulor 

Alfonso Reyes Echandla especifica en forma por domas clara la anterior 

deducción al senalar • ... si excluimos el bien jurldlco, los demás elementos 

del lipo -sujetos y conducta- serian meros agregados, ruedas suellas sin 

ninguna cohesión, y desde luego, sin posibilidad alguna de diferenciarlos 

con los de olros tipos, pues que, de hecho, en muchos de ellos son 

elemenlos afines; es precisamente gracias a la objelividad jurldica como 

tales elementos adriuieren unidad conceptua1·J2 

Con relación al objeto jurldico se estima importante especificar si se 

está en presencia de un bi1111 o un i11forós jurldlcarnente tutelado, con 

respecto a dicha cuestión se comparte la diferenciación que el autor antes 

cllado refiere al aludir el conceplo del autor Arturo Rocco, respecto a la 

palabra bien, al indicar • ... es lodo aquello que, lenlendo una existencia 

material o Inmaterial, resulta apto para la satisfacción de necesidades 

humanas ... "; por ejemplo, el honor, la vida, los bienes muebles o Inmuebles, 

en tanto que estos pueden satisfacer necesidades; diferenciándose del 

/11forós, toda vez que el mismo resulta ser • ... la valoración que el Individuo 

hace respecto de la aplitud que un determinado bien liene para satisfacer 

una necesidad .. ."; estableciendo asl la naturaleza más precisa de Interés y 

bien, siendo que el primero tiene una naturaleza netamente subjetiva, en 

tanto que el segundo lo es objetiva. 

Al haber quedado establecida la suma Importancia del objeto jurldico 

(bien jurldico) en el delito, cabe precisar cual es el bien jurldico tutelado en 

la figura legal que nos atar1e; asl, el legislador al crear el tipo penal 

contenido en la fracción IV del articulo 377 del Código Penal para el Distrito 

11 Reyes Echnndln, Allhnsn. IJnkh!rul, Editnrinl Tcmls, Sc,10 cdicltln, llogolá, Colomhln, 1989. p. 69 
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Federal, lo realizó precisamente para proteger un bien jurldlco; cabe 

precisar que dicha figuro se encuentra contemplada dentro del Titulo 

Vigésimo Segundo respecto a los delitos en contra de las personas en su 

patrimonio. 

Inicialmente y toda vez que el tipo establecido en el numeral en 

estudio se encuentra comprendido en el tltulo ya sel'\alado se concluye que 

el bien jurldico que se busca proteger al crear dicha norma fue 

precisamente el patrimonio de las personas; sin embargo so estima 

oportuno, para la mejor comprensión del tipo legal en comento, diferenciar 

los conceptos do propiedad y patrimonio desde el ámbito del derecho penal. 

Asl, propiedad se debe entender corno el "dominio que se ejerce sobre la 

cosa poselda. Cosa que es objeto de dominio"33
. 

Por otra parte patrimonio Mariano Jiménez Huerta, citado por 

Eduardo López Betancourt sel'\ala: "el patrimonio, penallstlcamcnte 

concebido está pues, constituido por aquel plexo de cosas y derechos 

destinados a satisfacer las necesidades humanas y sujeto al sanarlo de su 

tltular"34
• 

En tanto que López Betancourt refiere ·nuestro Código Penal, al citar 

al patrimonio de las personas comprende en si todos Jos bienes muebles o 

Inmuebles, propiedad de un lndivlduo"3
'. 

De los anteriores conceptos, el patrimonio será precisamente 

el conjunto de bienes, ya sea muebles o inmuebles que le pertenecen a un 

Individuo, y propiedad precisamente es el dominio que ejerce dicho Individuo 

sobre sus bienes; determinación que es necesaria especificar, toda vez que, 

de la lectura de la fracción IV del articulo 377 del Código Punitivo parecerla 

a simple vista que la vida jurldica de dicha norma no tendrla razón de ser, 

JJ Instituto de flwcstigncioncs Jurldicll", l>iccimmin Jurldico Mexicano: Tomo 1'-7 .. Quinto Edición, 
M~•lco ll.I'. 1992. p. 2~9R. 
" L6pc7. llctnncourt, E~unnlo. Ob. Cit. 1'. 239 

"l<lem.1'. 240 



CAl'ITIJl.O SE<llJNIJO Mo.n:o Conceplmal 

puesto que el patrimonio ya se encuentra tutelado en el tipo legal de ROBO, 

más aún que el tipo en estudio tiene como presupuesto que el vehlculo quo 

se traslado haya sido robado con anterioridad, y por ende, desde eso 

momento ya resultó afectado el patrimonio do la persona ofendida, 

circunstancia que llega a ocurrir con diversos tipos, tal y como lo refiero 

Arturo Zamora Jiménez "La redacción actual de nueslras normal penales 

llene lnnuencla tanto de la slstematlca causalista como finalista, debido a la 

orientación filosófica de quienes han opinado en la incorporación de figuras 

dellctlvas las cuales, en ocasiones resultan hlbridas y pueden confundir el 

bien jurldlco que se pretende tutelar por medio de los tipos. Estas 

confusiones pueden acontecer en la prflctlca, sobre todo trah\ndose de tipos 

que corresponden a una misma entidad (los que tutelan la libertad o 

seguridad sexuales: el patrimonio, los derechos de familia, etcétera), o 

cuando una acción u omisión lesiona varios bienes (concurso Ideal, medial o 

do leyes), o bien, cuando un objeto de protección puedo ser afectado de 

distintas maneras .. :'n. 

Sin embargo so considera que no es asl, dado que, si bien os cierto 

al haberse robado con anterioridad un vehlculo patrimonio do un Individuo; 

con el traslado que de su vehlculo se haga se sigue afectando precisamente 

el patrimonio del afectado, toda vez que dicho vehlcuto continúa fuera do la 

esfera de dominio de ta persona que sufrió et Robo; pues al momento do 

ser trasladado, el dueno no puede disponer de su vehlculo; al respecto 

resulta pertinente referir a Giuseppe Maggloro quien senala • ... el 

patrimonio es un "bien jurldico penalmente tutelado" es on general 

inexacto: el patrimonio es un bien jurldlco penalmente tutelado solo 

en cuanto a determinadas formas de afectación del mismo. El 

lncumpllmlento de una obligación afecta al patrimonio, pero no obstante, el 

patrimonio resta como bien jurldico sin tutela penal frente a esta 

afeclaclón.31
" 

"Znmom Jimlnc1., Arluro. Oh. Cil. I'. 80-81 
"Mngclurc, Glu,cppc. Oh. Cil. p. 31 l. 
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De tal forma se concluye que el bien que jurldlcamente tutela el tipo 

legal de 'Traslado de vehlculo robado" lo es precisamente el patrimonio, en 

tanto que se continua con la afectación a la facultad de disponer por parte 

del titular del vehlculo robado (patrimonio), en este sentido resulto 

pertinente referir a Soler citado por Celestino Porte Petlt quien refiere "Lo 

que la ley penal protege no es una abstracción, sino la propiedad del titular 

del patrimonio sobro todos y cada uno de los bienes que lo Integra. 31
" 

111. Claslflcaclón de Robos 

A. ¿Quó es Robo? 

Ahora bien, al ser el Robo un presupuesto básico para que se 

concretice la figura legal de 'traslado de vehlculo robado' es necesario 

establecer la estructura del delito do ROBO, pues al determinar la 

clasificación del citado delito se continuará con la sistematización de la 

figura tlpica en cuestión 

Ya se senaló el concepto que de ROBO se establece en la legislación 

penal vig~;1te en el Distrito Federal, tipo legal que se encuentra 

contemplado en todas las legislaciones punitivas de las diversas entidades 

federativas que conforman la República Mexicana: ahora, es oportuno 

establecer el concepto doctrinal del delito de ROBO, asl tenemos que el 

autor Celestino Porte Petit senala: "Para que pueda considerarse 

responsable al sujeto, del delito de robo, debe apoderarse de la cosa ajena, 

mueble, sin derecho y sin consentimiento, apropiarse de ella cuanto tiene 

sobre la misma una detentación subordinada u obtenerla por medio de la 

violencia moral. De tal manera, que el concepto de robo abarca tres 

hipótesis: a) Cuando el sujeto va hacia la cosa, apoderándose de la misma; 

"Porlc l'clil Cnntlnndnup, Cclcslino. Ob. Cil. p. 2R 
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b) Cuando teniendo sobre la misma una detentación subordinada y no u';;° 

posesión derivada, se apropia de ella, y c) Cuando obtiene del sujeto pasivo 

la cosa, a base de la vis moral". 3~ 

Por otra parte Mngglore citado por Eduardo López Betancourt, sennla 

el concepto de hurto al referir que "consiste en helecho de quien se apodera 

de cosas muebles ajenas, sustrayéndolas al que las retiene con el fin do 

sacar provecho de ellas para si o para otros"'º: 

Estableciendo el concepto anterior toda vez que según el autor 

Eduardo López 13etancourt, existe una diferencia entre el concepto de robo 

y hurto, pues el mismo senala que "Para nosotros, el delito do robo consiste 

en la apropiación violenta de una cosa ajena mueble sobre la cual se carece 

de derechos o no se cuenta con el consentimiento de la persona que pueda 

disponer de ella de acuerdo con la ley"". 

Sin embargo, como anteriormente quedó senalado, la norma penal 

vigente considera al robo exclusivamente como el apoderamiento do cosa 

ajena mueble, sin derecho y sin consenlimiento do la persona que con 

arreglo a la ley puede darlo. 

Por último, es necesario ser'\alar lo que los Tribunales Federales 

consideran como robo: 

ROBO. Comofo este delito, o/ quo so apodero do una 

coso ajena muob/o, sin dorec/10 y sin consonlimlonlo do la 

persona quo puedo disponer do olla, con arreglo a la ley. 

Amparo 011 revisión 464121. Aróva/o Mor/a Ce/orina. 15 do fobroro 

do 1923. Unanimidad de diez vo/os. 

"ldcm p.4 
"Lópc1. llclnncourl, Hdunrdo. Oh. Cll.1'. 245 
" ldcnl. r. 246 
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Amparo en rovisión 2741121. Clmncol/or Jamas y coag. lo. do 

abril do 1924. Mayor/a de siete votos. 
Amparo dirocto 4065122. Solazar Susano 20 do marzo do 1925. 

Unanimidad do n11ovo votos. 

Amparo dirocto 843128. Mmtlnoz Ayala Sorapio y coag. 5 do 

noviembre do 1929. Unanimidad rlo cualm votos. 

Amparo dirocto 130129. Fraire Salvador. 19 do noviomlJro do 

1929. Unanimidad do cuatro votos. 

Q11lnta Epoca Instancia: Primera Sala Fuente: Apónd/co do 1995 

Tomo: Tomo 11, Parto HO Tosis: 992 P,1gina: 622 

ROBO. El do/ilo do m/Jo consisto on o/ apodoramlorrto do 

11na cosa ajorra, muo/J/o, sin doroc/10 y sin el conso111/mionto do la 

persona r¡110 p11odo disponer do olla, con anoglo a la loy; do 

modo q110 si la cosa quo so dico robmla, oslá on podor do aquel 

a q11ion so imp11ta ol robo, por algunas razonas do ordorr toga/, 

falta uno do los olomonlos osorrciatos, para quo oxisla el delito. 

Amparo on rovlsión 2334122. Aca Apolinar y coag. 18 do mayo do 

1926. Unanimidad clo diaz votos. 

Amparo 011 rovisión 2534124. Malpica Fmrrcisco. 6 do rliclombro 

do 1926. Mayor/a do sioto votos. 

Amparo diroclo 4408125. Ec/Joniq110 Rivas J11n11. 20 da agosto do 

1929. U11a11imldad do c11alm votos. 

Amparo c/irocto 103129. Fraire Salvador. 19 do noviombro do 

1929. Unanimidad do cualm votos. 

Amparo directo 3753127. Polla Ocampo Alvaro. 27 do marzo do 

1930. Cirrco votos. 

Quinta Epoca Instancia: Primera Sala F11011to: Apóndico do 1995 

Tomo: Tomo //, Parto HO Tesis: 993 Pllgina: 622. 
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En la dogmétlca jurldlca, el delito de robo se clasifica como 'un tipo 

básico o fundamental, dado que no contiene ninguna circunstancia que 

eleve su penalidad, asimismo es un tipo anormal, porque requiere de 

elementos normativos, asl como de un elemento subjetivo del Injusto, es un 

tipo acumulativamente formado, en cuanto a los elementos normativos al 

exigir concomllanlemenle la existencia de todos ellos'.42 

Por otro lado es un delito de acción que se realiza únicamente por un 

hacer; asimismo es un delito que puede presentarse do forma 

unlsubslslenle en tanto que puedo cometerse a través de un solo acto o 

plurlsubslslenle, según se realice por varios actos, esto último es lo que se 

conoce unidad de acción; esto es existe una unidad de propósito delictivo 

que en el caso lo es el de apoderar de una cosa ajena mueble, sin derecho 

y sin consentimiento de quien con arreglo a la ley puede darlo; asimismo 

debe existir unidad de sujeto pasivo y pluralidad de conductas, por ejemplo, 

es el caso de lo que se conoce como Robo hormiga. 

El delito de robo es Instantáneo, toda vez que se consuma en el 

momento mismo en quo el agente realiza la aprehensión material del objeto, 

pues desde ese momento se lesiona el bien jurldlco tutelado 

B. Tipos do Robo 

Una vez establecido el concepto del delito de Robo, y toda vez que el 

mismo es un tipo básico, debe determinarse los tipos que del delito en 

mención se derivan. 

" Porte rctll Candnndaup, Cclcsllno. p. 86 
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Asl, tenemos al Robo equiparado, esto es, tas conductas que la 

propia legislación asimila al delito básico, sin que tas mismas se encuadren 

de forma tlplca al tipo simple y que están contempladas en et numeral 368 

del Código Penal vigente en el Distrito Federal y que a la letra sena la: 

'artfcu(o 368. Se rq111¡111ní1111( m6o y se wt1iI11ní11wmo111f: 

J. '<Ef111101fcni111ir11to o tfrstn1rci1h1 1fofo.r.1tfc111111 cos11 pmJ1i11 rn1u6(t, si 

ésta se li11fli1 por c1111ft¡11icr /(tufo f.'gftimo c11 porfrr tfc otni l'mo11t1y110 mtifie 

co11se11ti111ic11/o¡ y 

JI. 'E( 11prtH1c<liamfr11to ¡{e r11rr¡¡fr1 dktrira o ¡{e owfquirr 1•tro fflliáo, 

cjcc111ai(o si111(ererlio y si11 r1111s1·11ti111ir11to ¡{r (,1 J'rrw1111 q11r frga(mmtr pucla 

áis11011rr ¡{e ir'. 

Asimismo del tipo básico nacen diversos tipos derivados, que bien 

pueden ser agravados y que se Identifican "en función de que las 

circunstancias del hecho revelan una especial conducta en su autor y un 

riesgo mayor al bien tutelado ... consecuenternento se asigna a esta forma de 

realización del hacho una ponatldad aumentada"º. 

O privilegiados que so reconocen 'en función do que la conducta a 

desarrollar revela un peligrosidad menor de autor, y un riesgo Inferior del 

bien ... ; a estos delitos se tes asigna amenaza de sanción més baja 

frente a los tipos penales básicos"º. 

Dentro de tos primeros tenemos todos los tipos comprendidos en los 

numerales 373, 374, 381 y 381 bis; esto es, las circunstancias que califican 

al robo corno lo es el hecho de que el mismo sea cometido a través de la 

violencia flslca o moral, que sea cometido cuando la victima se encuentre a 

0 Znmorn Jimé11C1, Arturo. Oh. Cit. p. 91 
"ltlcm. l'.91·92 
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bordo de un vehlculo, ya sea de transporte público o privado, cuando el 

robo se cometa en lugar cerrado, el robo de empleado, en cnsa habitación, 

cuando se cometa do auto partes de vehlculo o cuando un vehlculo sea 

robado de un lugar destinado para su guarda o reparación o en lo vio 

pública, entre otros. 

Como tipo derivado atenuado se identifica al que la doctrina ha 

denominado Robo de Uso y que la legislación actual denomina como: 

"art{cu(o 380. )lf1¡11c s1· C.• im¡mlllrr l'ffircfio lr fi116rr to111a1fo 111111 cosa 

ajcua siu c1m.m1ti111ic11t11 ,fr( iftwitl o fr¡]Ílirn11 /'Mtr1for y 11cmfitc fi116erÍt1 

t11111111fo ro11 rnnírti·r trmror11( y 110 pam armpiilrsrft1 o 11r11laf.1, se ft 

apfirnr.íu lr 11111111 sdr mm·s 1Íi• ¡uúióu o lr JO a 90 lia.r 11111ft11, sirmprr que 

justifiqur 110 fi116a.r1• 111¡¡111fo 11 1fmif1wr.z, .ri sr k n·q11iritl 11 rffo. )ldrnrds 

/lll¡]1mí 11( 11ft'11dilo, co11111 n·p11r11ciáu ,{rf áirrio, rf 1fofi(r .rrr aft¡11iftr, 

aireudi1111iruto o ititcn·srs ,r,. ft1 c11.rn us111fo ~ 

El fin de dicho tipo es precisamente delimitar el uso temporal del 

objeto del apoderamiento, tal y como lo refiere el autor Mariano Jlrnénoz 

Huerta al sei'\alar 'un desplazamiento temporario estrictamente naturallsllco 

carecerla de sentido ante el Derecho Penal, evidente es que ha de estar 

presidido por una finalidad especifica, esto es, por la de usar la cosa en 

beneficio proplo"5
• 

No pasa desapercibido la existencia del robo especifico, mismo que 

es un tipo autónomo con elementos y penalidad propios tal y como lo 

refieren los tribunales federales en la siguiente jurisprudencia: 

" Porte l'cllt Condnudop, Ccle.rlno. El deliro de l\oho, Simple, complemcnlado callílcado, 
c11ulpnrndo y de uso; Jurlspmdenclo Slsle111ull1odo, Ediloriol Trillos. México D.F. 1991. p. 274. 
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ROBO ESPECIFICO Y NO CALIFICADO. ARTICULO 371, 

PARRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL. Do la adición al articulo 37t, pótrnfo 

tercero, do/ Código Panal paro o/ Distrito Federo/ en Materia 

Común y pnm toda In Ropúblicn en Malorin Fodorol, publicada on 

o/ Diario Oficial do la Federación o/ /roce do mayo do mi/ 

novoc/on/os novan/a y sois, so advio1to q110 o/ tipo qua describo 

dicflo procopto legal do ninguna manero ciaba apreciarse como 

un robo calificado, toda voz que so trata ele una figuro a11/ói10ma 

y, on osa vlrl11d, dobonl conlomplatse como un robo ospoc/fico. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MA TER/A PENAL DEL 

PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 3031i17. Gorordo Royos Royos. 14 do matzo do 

1997. Una11/midad do votos. Panonio: Manuel Momios Cruz. 
Socrolatio: V. óscar Ma1tlnoz Mondoza. 

Amparo directo 307197. Daniel Vara Vázq11oz. 14 do matzo do 

1997. Unanimidad do votos. Panonio: Manual Momios Cruz. 
Secretario: V. óscar Martlnoz Mendoza. 

Amparo directo 799197. A/axis Raúl Vázquoz Homá11cloz. 30 do 

mayo do 1997. Unanimidad do votos. Panonio: Manuo/ Momios 

Cmz. Secretario: Jasó Francisco Zllmlo Rulz. 

Amparo directo 823197. Jos(J Luis Orloga Lópoz. 30 do mayo do 

1997. Unanimidad ele votos. Po11onto: Manuel Momios Cmz. 
Socro/arlo: Josó Francisco Zám/o Ruiz. 

Amparo clirocto 1159197. Héc/or Rob/os Valoncia110. 30 do junio 

do 1997. Unanimiclad de votos. Panonio: Carlos de Gorlari 

Jimónez. Secro/aria: Marina E/vira Volázquoz Arias. 

Novena Epoca Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: VI, Noviembre do 

1997 Tesis: l.3o.P. Jfl Página: 432. 
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Por último, existen diversos tipos legales, que si bien tienen sus 

propios elementos, los mismos se encuentran subordinados a la existencia 

del tipo básico, que en el presente caso lo es precisamente el Robo, sin 

embargo dichos tipos presentan penalidad especifica en la norma que los 

considera; tipos que se encuentran contemplados en los numerales 368 bis 

y 377 del Código Penal para et Distrito Federal, y dentro de los que se 

contemplan los delitos de Posesión do producto del robo y 

desmantelamiento de vchlculo robado, entro otros; asimismo dentro de esta 

clase de tipos se encuentra la figura legal en estudio, esto es, et 'Traslado 

de Vehlculo robado'. 
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CAPITULO TERCERO. 

Marco Teórico. 

Una vez que se estudió la evolución legislativa del tipo legal de 

'traslado de vehlculo robado", asl como el marco conceptual del mismo; en 

el presente Capitulo se analizará su Marco Teórico, estableciendo el cuerpo 

del delito y analizando los elementos que lo Integran; asl como, la 

responsabilidad Penal, seMlando en cada caso la problemétlca que 

presenta dicha figura legal. 

/, Cuerpo del Del/lo. 

Antes de comenzar a estudiar el cuerpo del delito de "Traslado de 

vehlculo robado", debe concretarse el concepto cuoipo do/ doli/o a fin de 

establecer los limites dentro de los cuales so ubica la figura legal en 

examen, asl el autor Arturo Jiménez Zamora senala que "La doctrina 

también so ha expresado al afirmarse que por cuerpo del delito debo 

entenderse el conjunto de elementos objetivos o externos que constituyan la 

materialidad de la figura del delito"46
• 

Con la reforma que sufrió la Constitución de la República Mexicana y 

que entró en vigor a partir del B de marzo de 1999, se volvió al concepto de 

cuerpo del delito, asl para estar acorde con dicha modificación se reformó la 

norma procesal penal, de tal manera que el articulo 122 del Código de 

Procedimientos Penales en lo conducente quedó en los siguientes· términos: 

"7;inmm Jlnténcz, Arturo. Ob. Cit. 1'.44 
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p.( c11er¡10 áe( átfito se te111frd 11º' com¡1ro6aáo c1111111fo st acmfite tf 

co11j1111to ác ros cfcme11tos o(y"rti11(1.f o ~i;Jmms q11t co11stit11yt11 {,¡ m11ttri11firfaá 

ácfli1!clio q11e (a ftry se1ia(e como rfrfito. 

Los casos e11 que fi1 (cy i11wr¡10rc r11 (a á.·scn/1ri1í11 lr lii co111Íllcla 

prrvista como áefito 1111 rftmmto s11fy"rti110 o 110111i1111tim Como drmento 

co11stit11tivo rse11cia(, sen! 11rcr.rnri11 lii acmfit11cicS11 ¡{r( m~m10 ¡um1 fii 

co111pro6ació11 ¡{e{ cuer¡10 ¡{ef,(rfito. 

De lo anterior descrito, se desprende que el cuerpo del delito lo es 

precisamente la materialidad del hecho y ocaslormirnenle con elementos 

subjetivos y/o normativos; asi, comprende In conduela, el resultado y el 

nexo causal que existe entre ambos. 

AJ Co11d11ct.1. 

Por este elemento entendemos "lodo comportamiento dependiente 

de la voluntad humana"47
• 

Usándose corno "sinónimos en la teorln causalista las expresiones 

conducta, comportamiento; entendiéndose en sentido amplio, abarcando los 

conceptos de la acción y la omisión, esta última referida asimismo como 

acción negativa frente a la anterior que se menciona corno acción positiva. 

También la expresión hecho, aparece frecuenlemente"48
• 

Asl se concluye que la conducta puede presentarse en una forma 

positiva o de acción que implica un hacer o bien de omisión que implica un 

dejar de hacer. 

0 M11no1. Conde, Frnncbco y Onrcln Arnn, Mcrcctln. l>crccho l1cnt11. Pmtc Ocncrnl r!dltorlol Tlrant 
In hlnnch, Vnlcncln, 1993, I'. 200 
"Mnlo Cnmnchn, Guslnvo. Oh. Cll. r. 344-HS 
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Por lo que respecta a la figura delictiva que nos etano, evidentemente 

presenta una conducta de carácter positivo o de acción traducida en una 

actividad o despliegue corporal, consistente en trasladar o desplazar 

espacialmente un vehlculo sobre el cual previamente se haya efectuado su 

apoderamiento tlplco Injusto, bajo los limites de la figura delictiva de robo, 

de una entidad federativa a otra, o al extranjero, toda vez que el verbo tlpico 

traslado supone una actividad voluntaria sin que en el presente caso el 

delito de "Traslado de vehlculo robado" pueda cometerse por omisión o 

comisión por omisión (omisión impropia), pues del propio tipo legal se 

desprende la actividad necesaria para que se produzca la conducta de la 

figura en mención, asl la Inactividad voluntaria realizada por el sujeto activo 

jamás podrla traducirse en et traslado de un vehlculo robado a otra entidad 

Federativa o al extranjero y menos aún producir la afectación al bien )urldlco 

tutelado, por lo que so debe considerar este tipo legal como un delito do 

acción. 

Con relación a este punto, los elementos de prueba Idóneos para 

determinar la existencia de la conducta podrlan establecerse en 

testlmónlnles, por ejemplo del policla que asegura al agente activo al 

momento de trasladar el vehlculo, siempre y cu.ando su testimonio cumpla 

con los requisitos establecidos por el numeral 255 del Código de 

Procedimientos Penales, de la propia confesional del activo al aceptar haber 

trasladado dicho vehlculo, elemento de prueba que do Igual forma debe 

cumplir con los requisitos senalados por el articulo 249 del Código Adjetivo 

de la materia, la documental, consistente en un video en el cual se aprecio 

al agente activo cuando en una caseta realice el pago correspondiente do 

peaje, y el mismo se encuentre manejando el vehlculo robado, elemento do 

prueba que se valorará por el órgano jurisdiccional conforme a los 

numerales 250, 251 y 252 del citado ordenamiento penal. 
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Nexo causal. Al ser el delito 'en primer término, un acto 

humano que comprende, por una parte, el movimiento corporal de la acción 

ejecutada (acción estricto sensu) o la acción esperada y no ejecutada 

(omisión) y por otra, el resultado (dano) producido o la potencialidad de 

causarlo (peligro)''º. 

Se debe establecer el nexo causal que une a la conducta· realizada 

precisamente por el agente activo y el resultado producido, esto es, la 

relación de causalidad, entre la conducta y el resultado, dada la existencia 

de un resultado de carácter material, o de trascendencia en el mundo 

fenomenológico, meta jurldlco o sensible de la naturaleza; en el delito que 

nos atane, consistente en el desplazamiento espacial do un vehlculo, 

resultado que es atribuible a la conducta tlplca desplegada por el activo, es 

decir, tal resultado guarda causalidad o correspondencia de causa efecto, 

con el comportamiento desplegado ya que si el activo no patentiza su 

comportamiento dlsvalioso dentro del evento penalmente trascendente 

acaecido, esto es, trasladar el vchlculo, no se hubiese efectuado el 

referido resultado material; estableciendo una relación especifica entre el 

resultado y la acción. 

Resulta pertinente, senalar que la figura tlplca que nos atane, puede 

claslflcarse como: 

Anormal. Toda vez que de su texto se desprendo que existe un 

elemento subjetivo como Integrador del tipo, al requerirse que el agente 

tenga conocimiento de que el vehlculo o los vehlculos que traslade hayan 

sido previamente robados. 

"Grnm1dos /\lineo, Miguel Angel y José Antonio Grnnndos Alineo. Teorln del Delito. UN/\M. 1994 
p. 119. 

so 
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Subordinado. Porque en la existencia de dicho tipo legal se requiere 

la preexistencia de otra figura tlplca que en el presente caso lo es el delito 

de Robo y que sin este último no tiene razón de ser el primero. 

Casulstlco Altornatlvo. Toda vez que la figura legal en estudio 

prevé para su configuración diversas hipótesis, siendo alternativo porque se 

actualiza una u otra hipótesis, estos es puedo trasladarse el vehlculo 

robado, ya sea a otra entidad federativa o al extranjero. 

Cabe hacer mención, que dada la descripción actual del articulo 122 

del Código de Procedimientos Penales, de lo que se entiende por cuerpo 

del delito, dentro del Nexo Causal se encuentran comprendidos 

precisamente los elementos esenciales del tipo legal que nos atane y que 

son: Sujeto Activo, Sujeto Pasivo, Objeto Jurldlco, Objeto Material y las 

Circunstancias de Tiempo, Lugar, Ocasión y Modo, que en caso de exigir el 

Upo penal alguna de estas, tan bien serán esenciales; elementos que se 

consideran esenciales, toda vez que, si falta alguno de estos elementos en 

el tipo penal que lo requiera, se presentan\ un aspecto negativo del cuerpo 

del delito. 

Sujeto Activo, Cabe hacer mención que 'solo ol ser humano puede 

ser sujeto activo de un delito'~. 

Y en algunas figuras legales se requiere que dicho sujeto activo tenga 

determinada 'calidad especial, ya que solo los pueden realizar 

determinados sujetos'51
, 

Al respecto, cabe mencionar que el tipo legal de '/roslado 

de voli/cu/o robado" requiere una calidad Impersonal, o en otras 

,. Granado• /\lloco, José Antonio y Miguel Ángel Clranndos /\llaeo, Teorl• del Delito, UN/\M, 
l'ncullnd de Derecho. Octuhrc de 199R. p. 37. 
" Dnln Oómc1, Cnrlo• Junn Mnnuel. 011. Cll. r. R6. 

51 
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palabras, no se exige una calidad especifica, toda vez que el propio tipo no 

lo requiere. 

No debe pasar inadvertido, tratándose del sujeto activo, en ocasiones 

requiere que esto sea plurisubjelivo, es decir, existe pluralidad de sujetos 

activos; el lipa en estudio es unlsubjetivo, sin embargo ocasionalmente se 

puede presentar la plurisubjetivldad. 

Por último cabe hacer mención, que una persona moral no puede ser 

considerado como sujeto activo do un delito, y por ende, tampoco del que 

nos ocupa. 

Sujeto Pasivo. De Igual manera que en los párrafos que anteceden, 

la ley puede exigir en determinados tipos legales requisitos para el sujeto 

pasivo de un deiilo, pasivo que puede ser una persona flslca o moral. 

Asimismo la ley puede requerir la presencia do una pluralidad do sujetos 

pasivos; en la figura legal en examen no se requiero calidad especial o 

cantidad de sujeto pasivo. 

Objeto Jurldico. Respecto a este punto cabe hacer mención que, 

como ya se senaló en el Capitulo anterior, el objeto jurldico, os el bien que 

jurldlcamente tutela la figura legal y que en el caso concreto lo es 

precisamente el patrimonio de las personas. 

Objeto material. Por otra parte el objeto material, representado en el 

ente corpóreo (personas o cosas) sobre el que se manifestó la conducta de 

trascendencia en el mundo jurldlco penal, lo es en el caso especifico el 

vehlculo que· constituye la cosa sobre la cual recae el traslado, que debe 

tener como caracterlstica que sea robado. 
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Circunstancias de Tiempo o lugar. "Algunos tipos penales 

contienen en su descripción ciertas referencias al espacio o tiempo en que 

se ha de realizar la conducta delictlva"52
• 

En este caso el tipo legal que nos atane, requiere quo el vehlculo 

robado sea trasladado ya sea a una entidad federativa o al extranjero, por lo 

que estamos en presencia de una Circunstancia de Lugar. 

Circunstancias de Ocasión o Modo. Por ultimo determinadas 

figuras legales, requieren que la conducta que se describe en el tipo sea 

realizada bajo determinadas circunstancias, y en el caso concreto se 

requiere que el Sujeto Activo tenga el conocimiento do que el vehlculo que 

traslada sea robado, circunstancia do modo quo se distingue en el elemento 

subjetivo del Cuerpo del delito que nos atane y que mós adelante se 

analizará. 

Al haberse analizado los elementos esenciales que se presentan en 

la figura legal que nos atane, debemos analizar los elementos básicos 

considerándose como tales, y que se explican a continuación 

B) Elementos Objetivos. 

Como ya se senaló, para tener por acreditado el cuerpo del delito de 

la figura tlplca que nos atane se deben acreditar los elementos objetivos o 

externos de la figura delictiva en estudio, debiendo entender a dichos 

elementos como "conceptos tomados del lenguaje cotidiano o de la 

termlnologfa jurldica que describa objetos del mundo real. Son susceptibles 

de una constatación fáctica, por lo que pueden entenderse como 

"Grnnados Allaco, José Antonio y Miguel Ángel Granados Alineo, Ob. Cit. P. 70 
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descriptlvos"53
• 

Esto es, son elementos que pueden ser comprendidos y entendidos a 

través de los sentidos, y que en el presento caso lo es precisamente la 

conducta del citado tipo legal, elemento bllslco del cuerpo del delito que 

puede acreditarse vgr, con pruebas tales como la testimonial, la fo 

ministerial del vehlculo robado, y la confesional del sujeto activo del delito. 

C) El E/amonto Subjetivo Espoc/f/co. 

Este elemento subjetivo necesariamente debo ser diverso al dolo, ol 

cual se estudian\ al abordar la responsabilidad penal en et presente 

Capitulo, mismo elemento que presenta diversos tipos legales y que 

'Incorporan la exigencia de otros aspectos generalmente vinculados con las 

motivaciones o con las relaciones personales, etcétera, que suponen 

verdaderas formas especificas de la subjetividad del autor, exigidas por el 

propio tipo y que, por tanto, exigen para que se dé la conducta tlpica, que 

las mismas presento en forma Igual como caracterlstica subjetiva do In 

propia conducta'5•. 

En el caso que nos atane, dicho elemento se constata a partir de la 

concurrencia en el comportamiento tlplco desarrollado por el sujeto activo 

con el elemento subjetivo especifico o particular 'A sabio11das que os 

robado", requerido por la representación delictiva que nos ocupa, traducido 

en el conocimiento por parte del agente activo del vehlculo sobre el cual 

efectúa el traslado. 

"Jcschck, l lnn•·I kinrich, Trnlndo de llmcho l'cnnl l'a~c Gcncrnl. Tomo I, lraducldo por Sftnllago 
Mir l'ulg y l'mnclm> Munol Conde, Edilorlal lln!h Co.•a IMilom S.A., llarcclooa 1981. r .365. 
"Molo Cmnacho, Gnslnvo. Oh. Cil. I'. 367-36R. 
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En este punto, la prueba circunstancial, toma Importancia, pues en la 

mayorla de los casos, no puede tenerse la certeza de que el sujeto activo 

haya tenido el conocimiento de que el vehlculo que trasladó, era robado, por 

dicha particularidad es que la prueba Indiciaria resulta relevante para 

acreditar dicho elemento del cuerpo del delito, pues se da el caso de que 

relacionando los elementos de prueba que existan en un proceso, se 

determine que ofeclivamente dicho agente activo sabia do la calidad de 

robado del vehlculo que trasladó a otra entidad federativa o al ex1ranjero. 

D) Elemento Nommtlvo. 

Estos elementos son aquellos 'que aluden 11 una realidad 

determinada por una norma jurldlca o soclal"55
, 

Comúnmente "so hallan en juego momentos de realidad aprenslble 

por los sentidos, por lo que también se encuentran en relación con el mundo 

do los hechos"5º. 

Sin embargo su contenido "requiere ser precisado a la luz del 

derecho o de una cierta valoración cultural' 51
, 

Pues son palabras utilizadas en los tipos penales (por el legislador), 

que requieren de una valoración de quien las Interpreta, y pueden ser: 

De valoraclón jurldlca, dado que para poder entender las palabras 

por el Interprete deben ser complementadas conforme a las normas 

jurldlcas; en tanto que los elementos de valoración cultural, son aquellas 

"Snnlln&o Mir l'ul&. Dmchn l'cnnl l'nrlc General I' .. 172 
"Jcschck, 1 lnns l lcinrich. Oh. Cit. p. 366 
"Mnlo Cnmncho, Guslovo. Ob. Cit. p. 327 
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locuciones que utiliza el legislador al crear los tipos penales que requieren 

de una valoración cultural, de acuerdo a un contexto social. 

En la figura legal que nos concierno, solamente so pueden ubicar 

elemento de valoración jurldlca: el término extranjero, que como yn se 

senaló en el Capitulo que antecede se llega a la !imitación del mismo a 

través de establecer cual es el Territorio Nacional conforme al articulo 42 de 

la Constitución Polllica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Respecto a esta valoración, la misma versarla en relación al mar 

abierto, el espacio atmosférico o estratoslórlco, esto es, si dichos espacios 

pueden o no considerarse como extranjero, para los términos de la figura 

que nos atane. 

En el caso de que se esté ante la falta de alguno de los elementos 

esenciales del tipo como lo son : el objeto material (vehlculo robado) o el 

bien jurldico tutelado, que no se haya trasladado a otra entidad federativa o 

al extranjero faltando de esta forma una de las circunstancias de lugar del 

tipo, o bien que no se acrediten los elementos básicos como lo son el 

objetivo (conducta), el subjetivo o el agente activo no haya tenido 

conocimiento de que el vehlculo que traslado era robado; o el normativo en 

el caso de extranjero; no se tendra por acreditado el Cuerpo del Delito. 

Antljur/dlc/dad. Al acreditarse en su conjunto los elementos objetivo, 

normativo y subjetivo del Cuerpo del delito de Traslado de vehlculo robado, 

se determina que el hecho de que una persona, a sabiendas de que un 

vehlculo es robado, lo traslade a otra entidad federativa o al extranjero, 

conseiva su carácter de delito porque dicha conducta tlplca es contraria a 
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derecho, esto es, que la misma no se encuentro justificada; es la trasgresión 

a una norma prohibitiva. 

Asl, por antljurldlcldad se debo entender que "os la caracterlstlca de 

contrariedad al derecho presentada por una conducta"(Jescheck, citado por 

Zaffaronl)58
• 

Esto es, antijurldicldad "es lo contrario al derecho. Por tanto, no basta 

que el hecho encajo descripllvamento en el tipo que la ley ha previsto, sino 

que se necesita que sea antljurldlco, contrario al derecho"59
• 

Causas do J11stlf/cac/ó11. Como ya so senaló, la antijurldlcldad es lo 

contrario a derecho, do tal forma que las causas de justincaclón representan 

su aspecto negativo, debiendo entender a estas como "las que excluyen la 

antijurlcldíld do una conducta que puede subsumirse en un tipo legal; esto 

os, aquellos actos u omisiones que revisten aspecto do delito, figura 

delictiva, poro en los que falta, sin embargo, el can\ctor de ser antljurldlcos, 

de contrarios al derecho"ºº. 

De tal manera que si el traslado de un vehlculo robado se encuentra 

bajo una causa de justificación, no existirá el delito tal y como lo refiere Luis 

Jln1énez de Aslia al ser'\alar "podemos decir que no hay delito cuando falta 

la antijuridicldad, que el hecho se justifica, es decir, que hay una causa de 

justificaclón"01
• 

Las hipótesis que la ley establece como causa de justificación son 

consentimiento, legitima defensa, estado de necesidad, ejercicio de un 

derecho, cumplimiento de un deber. 

~ 1 7.nífnrunl, Eugenio ftm'11. Oh. Cll.11• ·l41 
"Jlmlncl de A!UR, 1.ul!. Oh. Cil. I'. 176 
60 ldcm. P. 186 

"lbldcm. I'. 184 
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Para comprender dicha circunstancia debemos establecer que 

precisamente las causas de justificación se encuentran contempladas en 

nuestro Código Sustantivo de la materia, de forma especifica en el artlculo 

15 del citado ordenamiento, en el que se estipula: 

JI rt {cu{o 15 CMi90 <l'eual •,E( cfdito se r.>lffi1)'C: 

J. 

JI. 

!JI. Se actúe cou cf m11.rc11ti111ic11to efe( titu{ar efe( 6im jurltfiro aftcta1fo, o áe( 

fe9iti111aefo ¡111m otor9c1rfo, .1ie1111'rc y cria111fo se «rnc11 fos si¡p1ientrs requisitos: 

a) Qj1c e{ 6ic11 jurltfico sea cfis¡1011i6fe; 

6) Qjic e( titu{ar, "c¡11ic11 esté (r9iti111a1fo f'<lfa cmumtir, tr119c1 (a ca¡•c1ct'áaJ 

j11rlcfic11 ¡"m1 clisf'Ollcr fi6rc111c11tc cfr( 6ie11, y 

c)Qj1c e{ C011SC11ti111it11to sea r:qirrs" o tclcito y 110 mecfic afo1í11 11icio áef 

co11sc11timil'llt". Sr ¡irm1111c q1"' (111y co11sc11ti111ic11to tclcito C11c111efo e{ liccfio se 

realice e11 circi111stc111ci11.1 tafrs que l'em1it1111 .lllf'Ollrr f11111(aef11111c11tc que, Je 

lia6crse ro11.111úacli.1 a{ tit11far Je( 6ie11 o a quirn esté fr9iti111aefo l'ªra couswtir, 

éstos li116iesc11 ot"rgacfo rf co11smtimie11to; 

l'T~ Se rcJ1rfo 11111111¡1rcsió11m1{,11ct11afo imnir1t11te y si11 eferrclio, e11 ¡1mtecció11 

le 6iC11es jr11í1firn1 Jlnlf'ioS o cifc11os, sirml'rc que c.>¡jst11 11rcr.11ifacf efe (a efejmsa, 

mcimrafiJaef c11 (a efeje11Sa n'SJICCto a ft1 amc11az11 y 110 metfie l'nm1cación 

efofosa srificie11te e imncáiatcl f'Or/larte efe( a9reáiefo o áe su efejcnsor. .. 

'I~ Se o6rc l'ºr ft1 11ccrsidi1ef efe safo11911anfcir rm 6im jurláico ¡1ml'io o ajt110, áe 

1111 pcfigro rea{, 11ct11a[ o i11mirie11te, r10 ocasiona/o loli1samente por e[ anmte, 

fesio11c1111fo otm 6ie11 efe meuor o i911a[ va(or que e{ safvaguanfaefo, siempre que· 
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e{ pefioro 110 sea c·11ita6fe por otros rntáios y tf a9r11tr 110 t1n1im d áe6tr 

jutfáico le ajnmtarfo; 

'f/J. la acdóu o fil 0111isió11 se rcaficc11 m curnpfimimto lt 1111 cfc6tr j11ri1fico o 

e11 ejercicio le 1111 cfcrcclio, sieml'rr que n:fst1111rcrs1ifa1{ mri111111f1fc fi1 co111fuctc1 

cmpfcala pam cumpfir rf le6cr o cjerrrr r( cftmfio, y que este Mtimo 110 st 

rcafice co11 e( so(o ¡mil'ósito tfc ¡ierj111fic11r a otm,. • 

Consontlmlonto. Como lo menciona el propio Código, el 

consentimiento en esta causa de Justificación debe provenir del titular del 

bien jurldlco tutelado pues dicho consentimiento significa 'la renuncia por el 

titular a la protección del derecho'62
. 

So considera que no es dable dicha causa de justificación en la figura 

legal que nos atal'le, porque surge de una actividad lllcita que es el robo y 

por ende no puede existir consentimiento del titular del bien jurldlco 

tulelado, que en el presente caso lo serla precisamente el propietario del 

vehlculo robado. Sin embargo y con todas las reservas del caso, se podrla 

estar frente a la hipótesis do que su dueno que al estar impedido para 

conducirlo lo solicita a un tercero, a fin de que to traslade del Distrito Federal 

a su lugar de origen para Informar a la autoridad competente. 

Legitima Defensa. La misma se puede considerar como la 'repulsa 

de la agresión ilegitima, actual o Inminente, por el atacado o tercera 

persona, contra el agresor, sin traspasar la necesidad de la defensa y 

dentro de la racional proporción de los medios empleados para Impedirla o 

repelerla'63
• 

"1Jn1n Oó111C?, Cnrlo< Junn Mnnncl. Oh, ('il. I'. IS<•. 
"Jlmlncz de AsiJO, Luis. Oh. Cil. I'. 190 
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Por otra parte Gluseppe Magglore considera que 'La legitima defensa 

consiste en el derecho que tiene cada uno para rechazar la agresión Injusta, 

cuando la sociedad y el Estado no pueden proveer a su defensa. El orden 

jurldlco ha de ser conservado a toda costa; por lo tanto, si fuere lesionado, 

y el Estado no pudiere reintegrarlo Inmediatamente, este deber de 

reiteración lo corresponde entonces al Individuo contra el cual está dirigida 

la lesión. Por consiguiente, el Individuo que se defiende, no viola el derecho, 

sino que coopera a su realización; ni obra ya como persona privada, pues 

ejerce una verdadera y propia función pública, como sustituto do la sociedad 

y del Estado, a los cuales, por la misma ley eterna del orden compelo el 

derecho de casllgar"64
• 

Partiendo de dichos conceptos, asl como de lo que establece la 

norma penal, so desprende que para que pueda existir la legitima defensa 

se debe repeler en primera Instancia una agresión, por lo que se considera 

que en el tipo legal do 'Traslado de vehlculo robado" no puede presentarse 

dicha causa do justificación, en virtud do que no puedo existir una repulsa a 

una agresión en término de la fracción V del articulo 15 del Código Penal 

para el Distrito Federal .. 

Estado do Nocosldad. 'El estado de necesidad es una situación de 

peligro actual de los Intereses protegidos por el derecho, en ol cual no 

queda otro remedio que la violación de los intereses de otro jurldlcamentc 

protegldos"65 
.. 

En esta causa de justificación es necesario para que opere como tal, 

que se aniquilo un bien jurldico a fortiori, de menor valor al que se pretende 

preservar, siempre y cuando no se haya provocado dicho estado de 

necesidad por parte del recurrente; senala Von Liszt, 'Existe el estado de 

necesidad (Notstand) cuando alguien, a causa de un hecho no imputable a 

"Mngglorc, Olumpc. Oh. Cil. 1'. 402 
61 Jlméncz de /\sim. Luis Oh. Cit. 1'. 200 
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él, se halla en la situación inevitable de no poder salvarse sino sncnlicando 

a otro·••. 

Como ya se mencionó el Estado de NeL-esidad puede presentmse 

también como una causa de inculpabliidad (no ex1gibilidad de otra 

conducta). 

En esta causa de iustificac1ón no debe perderse de vista que ol bien 

¡urfdlco que se pretende salvaguardar, debe sur de menor valor que el 

se lesione, siempre que la conduela del agonlu no sea evitable por 

otros medios y que el peligro en que se encuentro el bien iurldlco que 

se salvaguarde no haya sido ocasionado dolosamenle por el agentu, 

circunstancias que pueden presentarse en la figura legal que so Jnaliza, por 

ejemplo: si una persona es amenazada por un SUfelo que se acab<l du robar 

un vehfcufo, con quitarle fa vida (bien 1urldica de mayor valor) y parn evitar 

que se lesione dicha bien, esto es su vida, dicha persona sti sube al 

vehfculo robado (bien jurldico de menor valor que lo es el pahirnonio), huyo 

de su agresor y en su huida se traslada a otra entidad reoeraliva, se tJslart\ 

en presencia de un estado de necesidad. 

CumpUmlonto do un d&bor. Respecto a esta c¡iusa de justificación, 

cuando una persona "en obedecimiento de un mam.lato legal ejecuta 

hechos lesivos de bienes ajenos, su conducta no es antijurldica porque un 

interés social superior -el de la colectividad- exige que los deberos que la 

ley considera necesarios para la vida de relación sean cumplidos aún en et 

caso de que vulneren bienes jurldicos individuales"e1
. 

Se considera que en el tipo legal que nos alano no puedo 

presentarse corno causa do justificación, toda voz que pma obrar en 

cumplimiento de un deber se necesita que la propia ley constrlna al sujeto a 

"Mncglmc, Ulu'5cpc. Oh. Cil .. I'. 421 
11 Rcye< Echnndla, Alfonso, Ob. Ch. I'. 174. 
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realizar ciertas conductas para preservar un bien jurldlco tutelado por la 

norma, por lo que resulta lnveroslmli el presuponer la existencia de esta 

causa de justificación en el delito a estudio, ya que no se puede alegar obrar 

en observancia de un mandato legal. 

Ejercicio do un Derecho. La caraclerlstica de esta causa do 

justificación radica precisamente en que el agente del lllcito si bien realiza 

una conducta tlplca, no se presenta la antijuridicldad en tanto que 'ejecuta 

determinado comportamiento o desarrolla especiales actividades con el 

expreso respaldo legal'º8
. 

Circunstancia que puede ocurrir en el caso en estudio, pues en el 

caso de que 'X' haya sido despojado do su automóvil con violencia a las 

afueras de su domicilio en el Estado de México y una vez habiendo 

denunciado el Robo, ·o· le Informa que su automóvil se encuentra en la 

periferia del D.F., decidiendo ·x· recuperarlo y trasladarlo a su domicilio en 

el Estado de México. 

Ambas causas justificantes (ejercicio de un derecho y cumplimiento 

de un deber), ·son dos casos comprendidos bajo un solo principio, 'la 

ejecución do la ley", ya que -en virtud de la bilateralidad de la ley· en la 

norma se funda, no solo el deber (norma agendl) sino el derecho (facultas 

agendl)"69
• 

Obediencia jerárquica. SI bien el Código Penal vigente en el Distrito 

Federal no la contempla, resulta pertinente estudiarla pues, puede 

considerarse que 'también se justifica la acción criminal ejecutada por 

obediencia a una orden jerárquica. Esta eximente se funda en la relación 

"ldcrn.1'. 178 
119 Mngglorc, Ghmcrc, Oh. Cit. 1•. 392 
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necesaria de sujeción entre el Inferior y el superior, sin la cual se subvertirla 

el concepto de autoridad pública· 70
• 

Debe hacerse mención que la orden que so reciba debe ser acorde 

con las funciones y facultades del inferior, de tal forma que si dicha orden 

resulta a todas luces illclta, el agente del delito no puede de ninguna forma 

Invocarse dicha causa de justificación. 

Impedimento Legitimo. Esta causa al Igual que la anterior no 

la contempla nuestra legislación actual y consiste precisamente en la 

existencia de una causa licita que no permita a la persona actuar conforme 

a la norma penal lo establece en el presente caso tampoco puede 

presentarse dicha causa 

Resultado. El resultado es la consecuencia Inherente de la conducta, 

asl, "toda conducta supone un cambio en el mundo exterior que tiene 

precisamente su origen en esa manifestación de la voluntad previa, o bien 

se traduce dicha conducta en un cambio del mundo exterior ante la 

Inactividad cuando se espera y no se ejecuta determinado acto. El resultado 

no supone un dano, pues puede colocarse también en situación do peligro 

el bien tutelado"71
. 

El tipo penal en estudio es de resultado material, toda vez que 

requiere para su integración que se presente un cambio en el mundo 

exterior de carácter económico, ya que al trasladar el vehlculo robado el 

sujeto pasivo no tiene dentro de su esfera de dominio su patrimonio 

consistente en el vehlculo robado, esto es, para que exista delito debe 

haber un cambio en las condiciones del mundo exterior, es decir, 'debe 

10 hlcrn. I'. 396 

71 ldcm. I'. SR 
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existir un resultado estrictamente naturallstlco (representado por unn 

mutación del mundo exterior) y despojado de toda consideración 

valoratlva"72
• · 

Para que so pueda consumar, ya que este es un elemento 

esencialmente especifico del lllclto en estudio; asl, el resultado entendido 

como consecuencia de la actividad delictiva que se precisa y que consiste 

en la disminución del patrimonio de la persona ofendida ante el 

desplazamiento que sufre el vehlculo robado. 

Por otra parte, el tipo legal en análisis es preferentemente de dano o 

lesión recayenle sobre el bien jurldico protegido, dado que a partir del 

comportamiento que despliegue el sujeto activo, se ocasionó una afectación 

al bien jurldlco tutelado por la norma tlplca, máxime que el proceder 

penalmente trascendente desarrollado propicia o fomenta el robo de 

vehlculos. 

Por último, a fin de determinar si la figura legal es un delito 

/11sfa11ló1100, conl/11110 o porma11011lo o b/011 co111i111mdo; se debe establecer 

la diferencia entre dichos conceptos, de tal manera se tiene que en el delito 

Instantáneo, "la conducta especificada en el tipo se agota con una sola 

acción que puede consistir en un acto o suceso de estos en un mismo 

momento, y el autor del hecho no tiene ninguna posibilidad de prolongar el 

dellto" 73
• 

Asl en el articulo 7º del Código Penal para el Distrito Federal, al 

referirse sobre los delitos senala que es instantáneo: • wamfo fa 

co11s1111111ciií11 se agota c11 e( mismo 1110111c11to c11 q11c se f,a11 reafrzaio toáos sus 

rfc111c11tos co11stit11ti11os". 

"lbldcm p. Rl 
"lbld. I'. 168 
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Por lo que hace al delito permanente o continuo este se presenta 

cuando "la acción punible se prolonga en el liempo"14
• 

Por su parle el articulo 7' senala que el delito es permanente o 

continúo cuando 'f,1 co11s11mació11 se profo11911 r11 dticmpo'. 

En el delito continuado "se da una pluralidad do acciones y una sola 

lesión jurldlca a partir de una unidad de propósilo"7~. 

La anterior definición se puede contemplar con lo establecido por el 

numeral 7' del ordenamiento sustantivo 'rna111(0 co11 1111idi1! !e propósito 

1fclicti1111 y pfumlitft11( 1fc co111fi1ct11s y 1111i1ft11{ !r s1ifrt11 ¡111si1111, se vioú1 tf 

Se evidencia que el delito de "Traslado de vehlculo robado' es un 

delito Instantáneo prlmordlalmenle, toda vez que la consumación del delito 

se da al momento mismo en que el vehlculo robado es trasladado, es decir, 

desplazado a otra entidad federativa o al extranjero, y aún cuando el mismo 

sea llevado al Estado de Monterrey, habiendo pasado en su desplazamiento 

por diversas entidades federativas, dicho lliclto se consuma en el momento 

mismo en que el vehlculo robado traspasa la circunscripción territorial del 

Distrito Federal. 

Sin embargo, dicha figura legal puede presentarse de forma 

continuada, por ejemplo, en el caso de dos vehlculos robados de un lote en 

dias diversos a un mismo propietario y son trasladados con el propósito de 

que sean entregados para su venta en un lote del Estado de México. 

" lhld. I'. 169 
11 Orarmdos Alineo, lo•I Antonio. Oh. Cil. I'. 32 
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E) Aspecto Negativo. 

El cuerpo del delito no se tiene por acreditado cuando no se dan 

conjuntamente los elementos que lo Integran, encontrándonos con su 

aspecto negativo: 

Ausencia de Conducta. Al ser la conduela un actuar humano 

voluntario, cuando no exista esa voluntariedad, estamos en presencia de 

una ausencia de conducta que se puede presentar, resultante de una fuerza 

irresistible de la naturaleza o del hombre (vis maior o vis absoluta) o do 

inconsciencia (hipnosis, sonambulismo, sueno o bien acto reflejo), esto 

aspecto negativo so encuentra previsto en la fracción 1 del articulo 15 del 

Código Penal que a la lelrn dice: 

Por vis mayor se debe entender que os 'una fuerza proveniente de 

la naturaleza o de los animales que obliga a realizar una actividad del 

agente'76
• 

En tanto que la vis absoluta 'supone la Inexistencia del elemento 

volitivo en la conducta, ya que ésta tiene su origen en una fuerza fisica, 

superior e Irresistible, proveniente de otro hombre'77
• 

Respecto al Traslado de Vehlculo robado, se considera que no puede 

presentarse esta fuerza flslca proveniente ya sea de la naturaleza o de un 

ser humano. 

"ldcm. I'. 59. 
11 lbid. I'. 59. 
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Los actos reflejos son precisamente movimientos corporales en los 

que no interviene la voluntad del agente del delito, tal y como lo refiero 

Mezgor (citado por los autores José Antonio y Miguel Angel, ambos de 

apellidos Granados Atraco), al establecer 'Son los movimientos corporales 

en los que la excitación de los nervios motores no est¡\ bajo un Influjo 

animice, sino que es desatada inmediatamente por un estimulo fisiológico 

corporal, esto es, en los que un estimulo, subcorticalmente y sin 

Intervención de la conciencia, pasa de un sensorio a un centro motor y 

produce el movlmlento'76
. 

Considerándose que la conducta que nos atane, tampoco puedo 

deberse a un acto reflejo. 

Por último respecto a las causas de Inconsciencia, debe establecerse 

que el suol\o "es un estado de descanso del cuerpo, considerado normal 

fisiológicamente ... Tal estado puede originar movimientos en un sujeto 

completamente involuntarios"79
• 

En tanto que en el Sonambulismo "el sujeto activo realiza 

movimientos corporales Inconscientes e Involuntarios pero los hace 

deambulando dormido; es un sueno anormal caracterizado por la ejecución 

de actos elaborados de manera automálica·lll. 

Por último el hipnotismo "se caracteriza por la supresión artificial 

de la conciencia o, cuando menos de su disminución, a través de la 

sugestión lo que establece una necesaria correspondencia psicológica entre 

el paciente (hipnotizado) y el hipnotizador' 81
• 

11 thld. I'. 60. 
"thld. I'. 60. 
"lhld. I'. 61 
11 lhld. p.61 
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Sin embargo, se considera con las reservas de cada caso, que en el 

tipo en estudio puede presentarse, con las reservas del caso, ya sea la 

hipnosis o el sonambulismo, lo cual serla cuestión de prueba en el asunlo 

respectivo. 

Atlplcldad. Puede ser que alguno de los elementos esenciales del 

tipo no se acrediten, tal es el caso de la falla del objeto material (vehlculo 

robado) o el bien jurldico tutelado, que no se haya lrasladado a otra enlldad 

federallva o al extranjero fallando de esta forma una de las circunstancias 

espaciales del tipo, o bien que el agente aclivo no haya tenido el 

conocimiento de que el vehlculo que traslado era robado; clrcunslancla de 

modo esencial para que se configure el tipo legal que nos atane, debiendo 

acredilarse de forma fehaciente su Inexistencia, para que se presente este 

aspeclo negativo del cuerpo del delito. 

//, Responsabllldad Penal. 

El articulo 122 del Código de Procedimientos Penales senala: 

"la ¡Jll)fia61'c m11c111safiifi1fcu{ ¡{e{ i11dlciaáo, se te11ání I'º' acrctfit11áa 

c111111áo 1fe (os 111c1fios ¡m16aton'os c.u'.1tc11tcs se ád1acc1 s11 1>6mr 1fo(oso o 

c11q1oso c11 eftfcfito q11c se fe i111¡111t11, y m> r:ojst1111cmfi111Ja tll s11ji1vornfj¡1111a 

causa 1fc c..1Jfu.1ió111HJrfito". 

De tal manera que la responsabilidad Penal se presenta como la 

culpabilidad del agente del delito, esto es, el juicio de reproche que se dirige 

a quien haya cometido la conducta tlplca y antijurldlca de 'traslado de 

vehlculo robado', como se desprende la cita que realiza el Doctor Carlos 

Daza Gómez al citar al autor Rafael Márquez Pinero quien senala 'este 

68 



CAl'ITl JI.O Tl!ltl'.liltO MnrcoTct'nlco 

juicio de reproche se hace de una persona determinada por hechos propios, 

es decir, es un juicio personal, lo cual es una garantla para el hombre'82
• 

Asl la culpabilidad "es la reprochabllldad de la configuración do la 

voluntad"83
• 

Misma que resulta ser uno más de los aspectos que conforman el 

delito, debiendo entender que "la culpabllldad es el aspecto esencialmente 

subjetivo del delito, por cuanto lo considera corno un hecho de 

consclencla"84
• 

Asl la culpabilidad es "la desobediencia consciente y voluntaria -y 

de la que uno esta obligado a responder- a alguna ley, en tanto que 

culpable es el que, hallándose en las condiciones requeridas para obedecer 

a una ley, la quebranta consciente y voluntarlamente'8s. 

Hay que hacer mención que este elemento so Integra do diversos 

requisitos, como son la Imputabilidad, conciencia do la antijurldlcldad del 

hecho y la e.xlglbilidad de otra conducta, asl como el dolo o culpa en su 

caso, por lo que previo a formular el juicio de reprocho a una persona por In 

comisión de una conducta antijurldlca se deben acreditar dichos elementos. 

lmputab111dad. Los sujetos que Intervienen cm el evento antljurldlco, 

deben ser Imputables, asl "solo el agente Imputable es sujeto, persona, o 

capaz -corno también se dice- do derecho penal. Imputabilidad es la 

expresión técnica para denotar la personalidad, la subjetividad, la capacidad 

penal' 60
• 

11 lln7Jt Clómcz, Cnrlo• Junn Mnnucl. Oh. Ch .. 1'. 219 
11 ldem. I'. 222 (Cllnndo n Web.el) 
" Mngglnrc, Cllu!!Cpc. Oh. Cil .. I'. 447 
11 ldcm. I'. 4SI 
16 lhldcm. I'. 479. 
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'La Imputabilidad se refiere a las condiciones concretas en que se 

encuentra el Individuo en el momento del delito, mientras que la capacidad 

mira las condiciones abstractas (o de la normalidad) para que el Individuo 

sea sujeto do derecho penal'87 

Estas condiciones concretas se refieren precisamente 11 que el 

agente que traslade un vehlculo robado, a sabiendas de esta circunstancia, 

a otra entidad federativa o al extranjero, al momento de realizar su 

conducta, precisamente tenga la capacidad de comprender el hecho que 

realiza y que sea capaz de conducirse do acuerdo a dicha comprensión. 

Capacidad do comprender ol carActor lllclto del hecho, Esto 

significa que el sujeto tenga un potencial conocimiento, o sea, aptitud de 

conocer que su actuar no es permitido, esta capacidad de entender es 

precisamente 'la facultad de lomar las cosas en sus relaciones necesarias, 

y por lo tanto, de medir y prever las consecuencias de la propia conducta'88
• 

Asl, el agente del lllcllo debe ser capaz do 'conocer y comprender 

que con su comportamiento ocasiona Indebidamente dano a otro, lesiona 

o pone en peligro Intereses jurldlcos que está obligado a rcspelar'81
• 

Capacidad do conducirse de acuerdo con esa compresión. Se 

senala que no solo basta que la persona cuente con 'esa capacidad de 

comprensión; es necesario, además que pueda regular su propia conducta 

de acuerdo con esa comprensión, vale decir que comprendida su lllcltud 

esté en condiciones de decidir libremente si la realiza o se abstiene de 

actuar'90
• 

"lbld .. I'. 4Hll. 
11 lhld. I'. SS 1 
"!leyes Echnmlln, Alfonso. Ob. Cil. 192 

"ldcm. I'. 192 
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Al respecto se debe hablar de la Imputabilidad disminuida que se 

encuentra contemplada en el numeral 69 bis del Código Penal. En esta 

circunstancia si bien es cierto que la capacidad de comprender y conducirse 

de acuerdo a dicha comprensión se encuentra disminuida, subsiste sin 

embargo, la posibilidad de formular el juicio de reproche imponiendo en su 

caso una pena atenuada o una medida de seguridad. 

Ahora bien, también será responsable el sujeto que se haya colocado 

en un estado de lnlmputabilidad, por ejemplo, si una persona se embriaga o 

se droga y en dicho estado el mismo traslada un vehlculo robado, a 

sabiendas de.esta última circunstancia, a otra entidad federativa, los electos 

de su conducta se retrotraen al momento antes de colocarse en dicho 

estado y se le tiene como Imputable al momento de la realización del evento 

delictivo, es lo que se conoce como acción libre en su causa (actlo tlbcrae In 

causa). 

Conciencia do la antljurldlcldad dol hecho. Otro de los elementos 

que se deben reunir para formular el juicio de reproche al sujeto que siendo 

Imputable, o se considere tal (actlo libera In causa o Imputabilidad 

disminuida) cuando haya cometido un hecho antijurldlco, es que, debe 

saber que ese comportamiento que realiza es contrario a derecho, esto es, 

debe saber que el comportamiento que realiza es contrario a las normas. 

Exlglbllldad de otra conducta. Debe ser entendida como aquella 

situación normal que se presenta, en donde los sujetos tienen diversas 

alternativas, es decir, actúan dentro de un amplio margen de libertad, en 

razón de que las circunstancias que concurren en ese evento antljurldlco 

son normales y por lo tanto se les puede exigir un comportamiento conforme 

a derecho. 
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Dolo y Culpa. El numeral 6 del Código Penal vigente en el Distrito 

Federal establece que 'ftis 11rcio11rs 11 omisio11rs ádictirn.1 soft1mr11/c putcft11 

rcafrzarsr cfofosa o wfi10s<1111tt1tc", de tal manera que para que un sujeto 

pueda ser culpable de una conducta tlpica y antijurldlca, debe haberla 

realizad de forma dolosa o culposa. 

Por Dolo, puede entenderse "la reprochable actitud de la voluntad 

dirigida conscientemente a la realización de una conducta tlpica y 

anlijurldlca· (Francesco Antollsel, citado por Alfonso Reyes Echandla)º'. 

Por otra parte, en nuestra legislación penal vigente en su articulo 9', 

prlrrafo primero se senala 'o6m lofo.1m11mtc dqur, corwriemfo fos &111e11tos 

ád ''Í"' pc1111(, o ¡1re11fr11di1 romo ¡wsi6ft· d m11ftc1cfo /{pico, quiere o actpt11 fa 

w11liz11ciá11 cfi.f firrfio &mito ¡wr f.1 fry', asl, la ley contempla el dolo, en 

cualquiera de sus formas. 

Dolo Directo. Es cuando el agente del lllcilo, conociendo los 

elementos objetivos del tipo penal quiere llevarlos a cabo, desprendióndoso 

de dicho conceplo dos elementos, uno cognoscitivo, esto es que "el agente 

conozca la naturaleza de su comportamiento do acuerdo con la descripción 

que de él hace el legislador en el respeclivo tipo penal, y que tenga 

conciencia de su antijurldlcidad"92
• 

En tanto que el elemento volitivo consiste en ·querer el resultado de 

la propia conducta que se sabe antijurldica"93
• 

Esto es, el dolo directo se presenta en el caso en anilllsls, cuando 

una persona traslada un vehlculo robado, sabiendo esta circunstancia, a 

"lhld. I'. 208. 
91 lhld. I'. 208 

"lbld. I'. 210 



CAl'ITUl.O TlillCEltO Mnrcu Tc:flrlco 

otra entidad federativa realizando dicha conducta con el conocimiento de 

que dicha conducta es antijurldlca y queriendo reailzarln. 

Dolo Indirecto. "En el dolo Indirecto se produce un hecho tlplco 

Indisoluble unido a la realización de un hecho principal directamente 

perseguido (predominio del elemento cognitivo), el resultado secundarlo es 

consecuencia necesaria de la acción princlpal"g'. 

Dolo Indeterminado. En esta especie de dolo "el agente tiene una 

Intención genérica de delinquir, sin que tenga en mente la producción de 

algún resultado delictivo en especla1·01
• 

Dolo Eventual. Cuando el sujeto activo realiza un comportamiento 

con el a11l11111s de aniquilar bienes jurldlcos de terceros, previendo dicha 

circunstancia, de que con su conduela, tal vez afecto otros, continúa con su 

comportamiento, aceptando el resultado que se produzca, esto es, 'el 

resultado, no querido expllcltamente por el agente, aparece tan 

necesariamente ligado al evento directamente deseado, que su aceptación 

Implica un querer, aunque lndirecto·00
• 

Resulta pertinente senalar que en la figura legal que se analiza son 

dables o presentan todos los tipos de dc>lo que se senalan. 

Culpa. En el segundo párrafo del articulo 9º del Código Penal para el 

Distrito Federal se establece que 'o6rn cuqiosammte e( que proáuce e( 

rcs11ú11áo tlpico, que 110 ¡w1•ió sic111(0 prrl'isi6f'c o ¡mi1ió C<11!fia11áo en que 110 

se proá11cirí11, e11 11irt111( áe ta 11io(,1Ciií11 11 1111 áe6eráe cuiáatÍo, que átfi(a y 

"Dn1.11 C16111C1, Cnrln• Junn Mnnucl. Oh. Cil. I'. 127 
9s Ornnndos Atlncn1 Jos~ Antonio y ílrnmulns Alineo Miguel Angel. Ob. Cit. P. 9S 
"llcyc• IMmuJln, Alfonso. Ob. Clt.1'. 212 
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polín 06.1crvar sr91í11 {as circiwstmicias y co11dic1'o11r.s prrsonafts •. Cabo hacer 

mención que la figura legal analizada, no puede presentarse . de forma 

culposa, pues para que se pueda tener por penalmente responsable a un 

agente por dicha conducta tlplca y antijurldica, deberá necesariamente 

existir la voluntad consciente del agente para realizarla. 

Reuniéndose lodos los requisitos senalados, se podrá formular el 

juicio de reproche al sujeto activo, esto es, se va a reprochar que haya 

trasladado el o los vehlculos robados, a sabiendas de esta circunstancia, a 

otra entidad federativa o al extranjero, por ser una persona Imputable para 

el derecho y además tener el conocimiento de que su conducta era contraria 

a las normas, siendo que se encontraban en una siluaclón normal y pudo 

válldamento abstenerse de hacerlo, realizando su conducta conociendo 

precisamente que era contraria a derecho, queriendo realizar dicha 

conducta tlplca y provocar el resultado. 

/11/111p11tabllldad y Excluyentes do culpab/lldad. Si falta alguno de 

los elementos senalados, nos encontramos ante el aspecto negativo de la 

responsabilidad penal, esto es no se podrá formular el juicio de reproche 

alln cuando se haya realizado una conducta tlplca y antijurldica, cabo hacer 

mención que la legislación vigente en el Distrito Federal no distingue causas 

de justificación de causas de Inculpabilidad, o de lnlmputabilidad, pues las 

maneja como excluyentes del delito, especlficamente en el numeral 15 del 

citado ordenamiento en el que se senala: 

)lrt. 15 'IEUefito .1e e..'(ffuyc: 

J,,, 

JI ... 

III ... 

nJ. .. 
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o/. .. 

o/J ... 

Marco Teórico 

o/JI. )1( 111omc11to le rc11{izar e( firrfio tí¡1ico d aoc11tc 110 tt11na {.¡ ra¡u1ci!.11( ár 

co111/lm11(cr e( canictrr i{(cito efe aq11r( o efe í<l11tfucirst d't 11e11mÍ<1 ro11 w1 

compm1S1il11, n1 11írt111( tfc l''"frrrr tmsl<lmo mc11ta( o iftsam1ffo i11tdert1111( 

rvt1mli1d0, 11110 serq11e rfagmte (1116iere pmmraefo s11 tmstonro mt11t11(1(o(os11 

o c11q10sm11c11tc, t11 c11yo raso rr.t¡1011efrr.I /!"' tf n·s11ft111fo típic" sitm¡111 y 

cua11áo fo fiaya prr11isto o fe f11m pm1isi6(r. 

C111111di1 fc1 rnparidi11( 11 q11r se rrfirrr tf ¡11lmifo 1111ttn'<lr sd(i1 ,fe 

c11c11e11trr ro11si1frm6fcmrrrtc 1fis111i1111i<f.1, u 1•.tl1ml 11 fo 1fis¡111rsto r11 tf11rt(c11fo 

69-c/Jis. efe este Cd1fin11; 

11/II. Se r1•11firc {¡¡ 11rci1l11" {¡¡ <l1t1isid116ajo1111 rm1ri111,c11cififc: 

a)So6r~ afi¡mw i{c fos rr.•mc11tos 1•s1·11ci11frs q11c i1111vm11 d 11¡10 /lt1111(: o 

6) 'R.rspccto ác {¡¡ ifiritwf efc fo r11111fur111, )'"sea porq11r rf s11je1111fr.m111oua Ítl 

r..ijstcuci11 áe fa fey o cf11fra11cc ifc fi1 rni.m1<1, 11 porque ma qur rstil j11stific11!a 

su cmufucta. 

Si fo.t enun·s 11 q11c .fe nficm1 fos i11cisos 1111tcn'on·s so11 w11ci6fcs, st 

cstiml a fo áis¡11usto ¡10rd11rt(cufo 66 ife rstc C1Wno; 

IX. )lte11t11s fas circ1111stm1ci11s q11c n111rnrrr11 r.11 li1 rri1{u:11ció11 át 11110 

co111fucta i((cita, 110 sea mcio1111f111c11tc r.i;ioi6f.! af11nei1te 111111 corufucta áivm11 

a (a que rratu:ó, c11 virt11á ifc 110 fi116rrse poifiáo áctcrrniuar a act1111rcoiiforrne 

a tfcrrcfio, o 

x. .. 
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Sin embargo debe establecerse que 'las causas de justificación se 

diferencian de las causas de Inculpabilidad o de no lmputabllldad. Es cierto 

que lo mismo que estas últimas, tienen por efecto excluir la punlbllldad del 

agente; pero mientras las primeras Impiden directamente el surgir del delito, 

por la contradicción que no consiente que un hecho sea antljurldlco y 

jurldlco a un mismo tiempo, las segundas permiten que el dellto surja, pero 

lo hacen Inefectivo, sino en si mismo, si en relación con la persona del 

agente declarado Inculpable por la ley'97 

lnlmputabllldad. Al hnber quedado establecido que la lrnputabllldad 

es precisamente la capacidad de comprender el hecho que se realiza y la 

capacidad de conducirse de acuerdo a dicha comprensión, la 

lnlmputabilldad radicará precisamente en que el agente del illcito 'no está 

en capacidad de conocer y comprender que actúa antijurldicamenle o que 

pudiendo comprenderlo no está en condiciones de actuar diversamenle'08
. 

La ley establoce solamente dos formas de inlmputabllldad, ya sea por 

lraslorno mental que puede ser transitorio o permanente, o bien por que el 

desarrollo intelectual del agente sea retardado, de tal manera que no pueda 

comprender et carácter lllclto del hecho, o no pueda conducirse de acuerdo 

con esa comprensión; en este caso, no se concretara el dellto de "Traslado 

de vehlculo robado". en !anta que se excluye la responsabilidad penal del 

agente, siendo esta un elemento esencial del delito. 

El trastorno mental se puede entender "como una alteración 

pslcosomática de tal magnitud que Impida a quien la padece comprender 

la ilicitud de su conducta o autorregularse de conformidad con dicha 

comprensión'ºº. 

"Mnggiorc, Oluscppc, 011. Ch. p. 389 
91 ltcycs Echnndln, Alfonso. Oh. Cil. I'. 193 
., ldcm. I'. 196 
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Dicho trastorno puede comprender 'las psicosis o enfermedades 

mentales en sentido estricto, esto es, de base orgilnlca, patológico y 

cualidad morbosa, y la oligofrenia profunda. También se Incluyen los 

supuestos más graves de neuros1s·100
. 

No debe perderse de vista que tanto el trastorno mental, ya sea 

permanente o transitorio, y el desarrollo intelectual retardado, no deben de 

ninguna manera ser provocados por el agente del delito tal y como lo 

ser1alan nuestros Tribunales Federales al referir: 

ACCION LIBRE EN SU CAUSA. SU REGULACION Y 

ALCANCE EN EL DERECHO POSITIVO MEXICANO. Lo 

que la doctrina ha definido como "actio liberae In causa" 

consiste en la causación de un hecho tlplco que ejecuta el 

agente activo bajo el Influjo de un trastorno mental 

transitorio (estado de lnlmputabilidad), cuyo origen es un 

comportamiento precedente dominado por una voluntad 

consciente y espontáneamente manifestada, que nuestro 

orden jurldlco positivo recoge en el articulo 15, fracción 11, 

del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de 

Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero 

Federal, al senalar que "son circunstancias excluyentes de 

responsabilidad penal: padecer el Inculpado, al cometer la 

. Infracción, trastorno mental o desarrollo Intelectual 

retardado que le Impida comprender el carácter llicito del 

hecho, o conducirse de acuerdo con esa comprensión, 

excepto en los casos en que el propio sujeto activo haya 

provocado esa Incapacidad Intencional o 

lmprudenciahnente", por tanto, es de colegirse que la 

100 Góm01. llenll01, lo•é Manuel, Teorln Jurldicn del delilo (Derecho l'cnnl l'artc General). Edltorlnl 

Clvltn" ltcimprcslón de In prlmcrn edición, Madrid, l IJKK. p. 4lK 
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comisión del Injusto por parte de su autor tratando de 

quedar comprendido en aquel aspecto negativo de la 

culpabilidad, no lo relavo, exime o atenúa do su 

responsabilidad, si ésto previamente so ha procurado 

Intencional o lmprudencialmenle el estado bajo el cual 

realiza el hecho llpico. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL 
DEL PRIMER CIRCUITO. Octava ~poca: 
Amparo directo 916/00. José Luis Herm\ndez Rodrlguez. 15 
de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. 
Amparo directo 682/89. Vlctor Manuel Munlz Razo. 16 de 
agosto de 1909. Unanimidad de votos. 
Amparo directo 602/89. Marcellno Ramlrez Sánchez. 13 de 
septiembre de 1989. Unanimidad de votos. 
Amparo directo 1042/89. Salvador Solls Tovar. 15 de enero 
de 1990. Unanimidad de votos. 
Amparo directo 1130/89. Jesús Bárcenas Lucia. 15 de 
enero de 1990. Unanimidad de votos. 
NOTA: Tesis l.2o.P.J/9, Gaceta número 25, pág. 65; 
Semanario Judicial de la Federación, tomo V, Segunda 
Parte-2, pág. 659. 

M/11oria do Edad. "En nuestro sistema penal la rnayorla do edad 

comprende desde los 18 anos, es decir la minarla de edad se comprende 

hasta qua no se han cumplido los 10 anos ... Los menores de edad penal 

son considerados lnimpulables plenos, por lo tanto Incapaces do 

· culpabllldad"1º1
• 

Sin embargo, si bien es cierto que los menores son considerados 

lnimputables para considerarlos responsables penalmente de un delito, 

estos deben recibir un tratamiento especifico por las Infracciones cometidas 

por los mismos y que se encuentran reguladas en la Ley para el 

Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en Materia 

Común y para toda la República en Materia Federal. 

101 IJnzn Oómc1, Cnrlos Junn Mnnucl, Oh. Cll. I'. 2l4. 
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Como aspecto negativo de la culpabilidad, se deben analizar las 

excluyentes de la Culpabllldad y que comprenden: 

Error do Prohibición. Se encuentra previsto en la fracción VIII del 

articulo 15 del Código Penal, y en el mismo se regula como causa de 

Inculpabilidad el error tanto directo como Indirecto, mismo que tiene que ser 

Invencible, esto significa que el sujeto no pueda salir del error en que se 

encuentre, por el no entendimiento de la antijuridicldad del hecho (siendo 

que el ciudadano promedio se hubiese conducido de Igual manera), 

anulándose de esta manera la conciencia de la antl)urldicldad. El error 

vencible es punible y debert\ ser valorado de acuerdo al caso concreto. 

Error de prohibición directo. El mismo 'versa sobre la existencia de la 

norma penal o sobre su vigencia o apllcabllldad'1º2
• 

Mismo aspecto negativo que si puede presentarse en el delito que 

nos atane. 

Error de prohibición Indirecto. Este se presenta cuando el sujeto 

erróneamente piensa que esta actuando amparado por una causa de licitud, 

es decir, de manera objetivo a lleva a cabo una conducta tlplca y 

antljurldlca, pensando por encontrarse en un error, que esta amparado por 

una causa de licitud, lo que se presentarla en el caso que el agente pensará 

que su vida se encuentra en peligro y por ende a sabiendas de que un 

vehlculo es robado lo conduce para huir y lo traslada a otra entidad 

federativa. 

Cuando el error sea vencible, ya porque se superable en razón de 

que el sujeto pudo salir de esta situación y no hizo lo posible por hacerlo o 

por que se le puede exigir al autor que supere dicho error, esto es, que 

realice un esfuerzo para el entendimiento de que su comportamiento es 

'" Daw 06mc1, Cnrlos Juan Mnnucl, Oh. Cil. I'. 261. 
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contrario a derecho, en este caso subsiste la culpabilidad, sin embargo solo 

se atenúa et juicio de reproche, en tanto que la pena a imponer so atenúa, 

conformo a tos numerales 15 fracción VIII párrafo segundo y 66 del 

ordenamiento punitivo. 

No oxlglbltldad do otra conducta. En esta excluyente do 

culpabilidad, el sujeto tiene la conciencia de la antljuridlcidad de su conducta 

llpica, pero no so puede formular el juicio de reprocho, en tanto que el 

mismo actúa en circunstancias anormales y no se le puedo exigir que actúo 

conforme a la norma, ya que no tiene otra alternativa para elegir que 

realizar, en este caso so puedo presentar la vis compulsiva, por ejemplo si 

es amenazado con causarle un rnal a su esposa si no traslada un vehlculo 

que sabe es robado a otm entidad federativa, en esto caso se anularla la 

culpabilidad y no se formularla a el juicio de reproche. También puede 

presentarse el Estado de Necesidad dlsculpantc, debiendo distinguir dicha 

causa de Inculpabilidad, do la causa de justificación, respecto a esto punto 

cabo mencionar la opinión del auto Carlos Daza quien senala 'la diferencia 

con el estado de necesidad justificante radica en el bien jurldlco, cuando os 

mayor que el Interés sacrificado es estado de necesidad justificante; cuando 

so trata de bienes jurldlcos de Igual entidad será estado de necesidad 

dlsculpante"103• 

Se considera que no puedo presentarse dicho excluyente de 

culpabilidad en el delito que nos atane. Por otra parte la doctrina también 

senaia como causa de inculpabilidad el Miedo Insuperable (grave)que 

puede entenderse como ·un estado pslquico que puede lograr la 

paralización total del sujeto; Insuperable, significa superar a la exigencia 

media de soportar males y peligros"; hipótesis que con las reservas del caso 

resulta dable. 

'" IJcrn. I'. 270. 

so 
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Elementos Acce11orlo11 al dellto. 

Condiciones Objetivas de punlbllldad. Al referir las condiciones 

objetivas de punlbllldad los autores, José Antonio y Miguel Angel ambos do 

apellidos Granados Atlaco citan al doctrinario Castellanos Tena quien 

las define como: 'aquellas exigencias ocasionalmente establecidas por el 

legislador para que la pena tonga aplicación"'"'. 

Son aquellas circunstancias que la ley exige a fin de que se pueda 

sancionar la conducta de una persona. El delito a estudio no requiero esto 

elemento y por consecuencia tampoco se presenta la ausencia do estas 

condiciones. 

Cuando a un sujeto se le considera penalmente responsable de una 

conducta tlplca, nntljurldica y culpable, la consecuencia de la misma es la 

pena, tal y como lo considera el Doctor Carlos Daza al sel\alar 'la tlplcldad, 

nnlijurldicldad y culpabilidad son los presupuestos de la consecuencia 

jurfdlca: pena y/o medida de seguridad" 1 º~. 

Asl, en el numeral 377 se establece como pena a Imponer por el 

delito de "Traslado de vehlculo Robado' de cinco a quince anos de prisión y 

hasta mil dlas mulla, pena que se aumentaré en una mitad cuando participe 

en dicho lllclto un servidor p(1bllco que tenga a su cargo funciones de 

prevención, persecución o sanción del delito o de ejecución de penas, 

además de lnhabltarlo para desempenar cualquier empleo, cargo o comisión 

públicos por un periodo Igual a la pena de prisión que se imponga. 

Excusas absolutorias. En el articulo 55 del Código Sustantivo de la 

materia, se prevé la llamada excusa absolutoria genérica, establecida como 

lnt Omnndos Atinen, Jn!ié Antonio. Oh. Cil. I'. 10K. 

'°' Dnm C16mcz, Cnrlo• Juan Mnnucl. Oh. Cit. I'. 59. 
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norma de aplicabilidad a todos los delitos, la cual puede aplicarse en el 

supuesto de que el sujeto activo '1'º' lia6er sufnifo ... w11sec11e11cri1s gmvts tll 

s11 J1crso11a o I'º' .111 se11ilitfatf o Sil 11rrran'o rstmfo tfe s11fü1(,f11crc 11otori111rre11te 

i1111cccsaria e im1ciorra{ {,¡ im¡wiciórr tfc 1111a 11erra ¡1ri11ati11c1 o n·stn'ctim tfr 

li6ertaá, dj11rz, le oficio o a 11rtiriih1 le ¡111rtc 111otir'<11t1fo Sil rr.wfoci,i11, ¡10.Cnl 

11rrsci111fir 1fe rffir o s116stit11irfo 1'"' 1111 111rtfidi1 lr .U/}1mº.C11,[ 'fü1fociUos1ft 

sc11ifi1{111{ o ¡mrmio cstaifo ,r,, .wúu(, dj11rz sr "1'º)'1mí si1'111¡rn• t11 1fir11f111r11rs 

1fe J1Critos''. En estos supuestos y a juicio del juzgador, resultar lo Innecesaria 

e Irracional la Imposición de una pena privativa o restrictiva de libertad, por 

lo que el mismo podrá prescindir de ella o sustituirla por una medida de 

seguridad. Por otra parte, fuera de dicha excusa absolutoria no se cuenta 

con otra especifica que determino la norma penal en estudio. 

B.2 
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CAPITULO CUARTO. 

Formas do Aparición del Delito. 

Una vez, que ya se ha establecido el cuerpo del delito y la 

responsabilidad penal del tipo legal en análisis; en el presente Capitulo se 

analizarán lo que la doctrina plantea como formas de aparición del Delito, 

siendo estas, et lter Crimlnls (que Incluye la tentativa), la sutoria y 

participación; y el concurso de delitos. 

/.llar Cr/m/11/s. 

· A esta figura jurfdlca también so le conoce como formas Imperfectas 

de ejecución, siendo fa forma en como se desarrolla el delito, en la doctrino 

el lter Crlmlnls es 'el camino a través del cual so va desarrollando el delito 

desde la Idea en el mundo de lo abstracto (la mente) hasta su 

mnterlallzaclón, es decir, su afloramiento al mundo factico)'to1
. 

El doctor Carlos Daza senafa qua 'existen dos formas Imperfectas do 

ejecución, siendo los actos preparatorios y ejecucl6n't00
• 

Esto es el lter Criminls presenta dos fases una Interna en fa que 'el 

sujeto solo deja en su mente la Idea crimlnosa'1º7
• 

Y la fase externa en la que 'el sujeto manifiesta la Idea criminal y so 

percibe por medio de cualquiera de los cinco sentidos pues el agente realiza 

"' GrnnnJo• Alineo, Jo•I Antunlo y Orunatlo• Alineo Miguel Ángel. Oh. Cil. I'. 127. 
1111 lln111 Gómc1, Cnrlo• Junn Manuel. Oh. Cit .. 1'. 275 

101 Granados Atinen, Josl Antonio, Oh. Cli. I'. 127 
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las actividades encaminadas a la comisión del delito"1º . 

Siendo precisamente esta fase la que Interesa al derecho punitivo, en 

la faso Interna so presentan tres etapas las cuales a saber son: 

Idea Criminosa. "En ésta, la psique o mento acoge la poslbllldad do 

dellnqulr"100
• 

Dollbemc/611 "En ésta existe una verdadera lucha entre el ontos (ser) 

y el deontos (deber ser)" 11º. 

Roso/11c/611. "Es la antesala a la faso externa en la que el agente ha 

tomado la decisión de cometer un delito y la voluntad se ha definldo" 111
• 

En la fase externa también se presentan tres etapas las cuales son: 

Ma11/fostac/611. "Es la exteriorización de la Idea de delinquir, 

manifiesta ante si o ante otro de su resolución. Podemos afirmar que a partir 

de la manifestación Interviene en forma directa el derecho penal; basta 

exteriorizar la Idea criminosa para considerar que se está frente o un 

delito"112
• 

Preparac/611. "Se refiere a la realización de todos los actos 

encaminados para hacerse de todos los modios comlslvos necesarlos"113, 

Ejec11c/611. 'Se exterioriza la conducta que dona o pone en peligro el 

bien jurldico tutelado, que con base en la Idea criminosa se desea afectar. 

Son aquellos pasos que se siguen para la obtención de un resultado tlplco y 

1111 hlcm. I'. 12K. 
1
"' lhlJ I'. 12'1. 
'" lhlJ I'. 129 
'" lhid. r. 129 
"' lhlJ. I'. 129. 

'" lblJ. I'. 130. 
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que no comprende la obtención de las herramientas o medios para cometer 

el delito. La ejecución puede llegar hasta su consumación o quedarse en 

grado de tentatlva" 114
• 

En la consumación se da el resultado, previo despliegue de una 

conducta habiendo un nexo de causalidad entre estos, asl cuando el 

resultado no se da por causas ajenas al agente estamos frente a la 

tentativa. 'La doctrina dominante considera que en la tentativa, se castiga la 

voluntad criminal actuada, debiendo complementarse mediante el 

pensamiento de la Impresión del hecho sobre la colectividad, porque sólo 

merece pena la manifestación de la voluntad quo puedo conmover la 

confianza do la colectividad en la vigencia del orden jurldlco. Por lo tanto, la 

tentativa empieza cuando el autor da principio directamente a la realización 

del tipo según su representación del hecho"115
. 

Al ser los actos ejecutivos punibles, se debe analizar en esa etapa la 

tentativa acabada, Inacabada e imposible; asl como el desistimiento y el 

arrepentimiento. 

El fundamento legal de la tentativa (acabada e Inacabada), lo 

enconlramos en el párrafo primero del articulo 12, del Código Penal del 

Distrito Federal, en el que se estipula que: "existo tentativa punible, cuando 

la rosolución do comotor un delito so exterioriza realizando en parlo o 

totalmento los actos ejecutivos quo doborlan producir el resultado, u 

omitiendo los quo dobor/an ovitmlo, si aquól no so consuma por causas 

ajenas a la volunlac/ dol agonto", y respecto a la tentativa Imposible, esta no 

se encuentra reglamentada. 

114 lhld. i'. IJO 
11' Dn1J1 G6m01., Cnrlo! Junn Mnnucl. Oh. Cit. i', 285. 
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Tentativa acabada. 'Cuando el culpable practica todos los actos de 

ejecución que deberlan producir como resultado el delito, y sin embargo, no 

lo producen por causas ajenas a la voluntad del agenle' 118
• 

En este caso, se agola la conducta; en cuanto a la Tenlaliva 

Acabada, se podrá dar en el caso del Autor Mediato Y este agote toda su 

conducta utilizando a un menor de edad para trasladar el vehlculo y una vez 

agotada la conduela no se da el resultado por causas ajenas a lal agente, lo 

anterior con las reservas del caso. 

Tentativa Inacabada. En 'la tentativa inacabada el culpable no 

practica todos los netos do ejecución' 117
• 

A diferencia de In ac,1b11da en esla figura no so agola In conduela; en 

el tipo legal en estudio puede presentarse el caso de que un sujeto 

conduzca el vehlculo del cual tiene conocimiento que es robado hacia el 

limite territorial del Dislrilo Federal y escasos metros antes de cruzarlo una 

patrulla le obstruye el paso, impidiéndolo de esla forma pasar dicho vehlculo 

a otra entidad lodoraliva; en este caso no so realizaron lodos los netos 

ejecutivos tendientes a la consumación del delito do traslado do vehlculo 

robado, no realizando ol delito por causas ajenas a su voluntad. 

Tentativa Imposible. 'A diferencia de la acabada e inacabada, 

no se da el resullado tlplco, pues no hav Infracción a In norma, ya soa por 

Imposibilidad material, por lnldoneldad de los medios empleados o por 

Inexistencia del objeto del delito'118
• 

Se puede presentar la tentativa Imposible, por falta de bien jurldlco, 

del objeto material o bien porque los medios no sean Idóneos para trasladar 

11' IJcm. I'. 287. 
111 lhhlcm I'. 2R7. 

'" rbrd. r. 136. 
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ei'V~hlculo robado a otra entidad federativa: en el caso en estudio, la 

tentativa Imposible se puede presentar en el caso de que el sujeto activo 

lleve manejando un trailer (creyendo que lleva en su interior un lote de 

vehlculos robados) y pretende salir del Distrito Federal y momentos antes 

de cruzar el !Imite geográfico, es detenido por policlas preventivos y al 

momento de revisar el Interior del trailer se percatan de que el mismo se 

encuentra vaclo, en este caso, estarlamos en presencia de un delito 

Imposible por falta del objeto material, se debe tomar en consideración que 

la tentativa Imposible no es punible. 

Doslstlmlonto. El fundamento del desistimiento so encuentra 

previsto en el articulo 12 párrafo tercero, en el que se establece que: 'si rf 

srifcto tfrsi.rtr rs¡w11ttf11Ct1111et1ll' tfr fi1 rjrrnció11 .... tfr( tfefito, 110 .ic impo111fnf 

pena " m1•dicli1 ifl' sq¡11n'á.1cf 11lj¡111111 ¡mr fo c¡ur c1 éstr se rrfierr, si11 pcrj11icio efe 

crpficar {a q11r com'.IJl!ll1<fc1 ¡ror ricios rjm1tacfos 11 omilicfo.1 que c1111stit11ym1 por 

.1( mismos di•fitos • 

"Esta figura se presenta cuando no se logra la consumación del delito 

por causas dependientes de la voluntad del agente o por su propio y 

voluntario desistimiento ... La diferencia entro tentativa y desistimiento reside 

en que aun cuando en ninguno de los dos casos se produce el resultado, en 

la tentativa esa no producción obedece a que por causas ajenas a su 

voluntad el autor no realiza todos los actos ejecutivos que debieran producir 

como resultado el delito; en el desistimiento, el resultado no so produce 

porque el autor no quiere que se produzca, su voluntad se dirige a la 

evitación del resullado." 119
. 

"' lhld. I'. 289. 
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El desistimiento debe darse por causa propia, es decir, cuando 

desista el sujeto de cometer el delito, en este caso de trasladar el vehlculo 

robado a otra entidad federativa. En el presente caso a estudio puede 

presentarse el desistimiento, por ejemplo, en el caso de quo una persona al 

Ir conduciendo el vohlculo del que tiene conocimiento es robado, y justo 

antes de cruzar el limite territorial entre el Distrito Federal y el Estado de 

México, el sujeto activo, decide dar la vuelta y continuar su camino dentro 

del Distrito Federal, de esta manera no se produce el resultado por voluntad 

del agente; es decir, que sin agotar toda su conduelo, derivada do una 

reflexión o Introspección y de manera no cautiva (externa) on forma 

voluntaria el Sujeto Activo decide cejarla o Interrumpirla. 

Arropontlmlonto.-Esta figura jurldica se encuentra establecida en el 

articulo 12 párrafo tercero, en la que se prevé que 'si e( sujeto iml'iáe r.1 

cous1111111ciá11 ,(c(,(rfito, "ºse im¡umárii ¡m111111r1ráidi1 Ji, srnrmi(aá awurra l'º' 

(o que a éste se nfi1•rc, siu /lt'ljnicio .re t11'fic11r f.1 que conul'or11f.1 11 t1clos 

cjcrntatfos 11 omitiáos que co11stilt1)'<lll 1'º' si mismos árlitos". 

El arrepentimiento se puede presentar en dos formas: El 

arrepentimiento activo, también conocido como eficaz, y el arrepentimiento 

post faclum; el primero se presenta 'cuando, una vez agotada la conducta, 

el agente realiza actos encaminados a Impedir el resultado tlplco'12º. 

110 Omnndns Atinen, José Antonio. Oh. Cil, P. 134. 
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En el segundo "surge, el resultado, ya que el arrepentimiento se 

presenta después de agolada la conduela y dado el resultado, lo que no 

excluye la punlbllldad" 121
, 

En el presente caso se actualizará cuando el sujeto activo longa la 

Intención de cometer el delito y lleve a cabo una total ejecución de los actos 

tendientes a la consumación del delito, sin embargo esponlílneamenle evita 

el resultado, considerando que en el tipo legal en anllllsls no puede 

presentarse el arrepentimiento efectivo, lada vez que al ser un delito 

lnstantlmeo, al momento de realizar todos los actos ejecutivos, el resultado 

se produce, esto es, se consuma el traslado del vehlculo robado a otra 

entidad federativa, por ende se considera que el arrepentimiento eficaz no 

puede presentarse, sin embargo el arrepentimiento post faclum, puede sor 

dable en la figura delictiva que nos nlnne, por ejemplo, en el caso de que 

una vez que el sujeto traspasó el limite territorial entre el estado do México, 

y el Distrito Federal, el activo, decido volver airas, esto es, regresar el 

vehlculo al Distrito Federal, en este caso produjo el resultado (afectación al 

bien jurldlco tutelado), y por ende la conduela del activo es punible; que el 

arrepentimiento post facf11111 ó post dolictum: solo tiene valor para efecto de 

la aplicación de la pena, al caso en concreto con base en el articulo 52 del 

Código Penal para el Distrito Federal ya que es una do las circunstancias 

que deberá tomar el juez para tal efecto. 

Penalidad. La pena para el delito tentado so encuentra prevista en el 

párrafo tercero del articulo 63 que establece que: "on los casos do tonlafiva 

pt111lble do dolifo gravo as/ calificado por ta lay, la autoridad judicial 

Impondrá una pena do prisión quo no son! menor a la pana mlnlma y podrá 

llegar /iasta las dos !orearas partos do la sanción máxima provista para o/ 

dolilo co11s11mado", haciendo referencia a la pena privativa de libertad; lo 

anterior en relación con el primer párrafo del precepto 377 del Código Penal, 

en el que se prevé que la pena aplicable será de 5 a 15 anos de prisión, 

"' Jdcn1. r. 135. ' 

89 
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debiéndose determinar el grado de culpabilidad por parte del juzgador para 

que dentro de ese mlnlmo y máximo, en uso del arbitrio judicial que le 

confieren los artlculos 51 y 52, del Código Sustantivo de la materia, 

proceda a la Individualización de la pena a imponer al sentenciado. 

Respecto a la tentativa Imposible, como no está prevista en el Código 

Penal, no se puede sancionar. 

Consumación. El delito se consuma cuando se verifican todos los 

elementos constitutivos (objetivos, normativos y subjetivo) y se sanciona 

conforme al primer párrafo del citado numeral 377 del Código Sustantivo. 

11 Autorla y Participación, 

"La participación se puede entender en sentido amplio o especifico. 

Desde el punto de vista amplio, comprende a lodos los que Intervienen en 

un hecho delictivo; luego también los autores, que no son autores, es decir 

cuya actividad está en una relación de dependencia con la del autor, que 

serla la principal y la del participe la accesoria' 122
. 

SI bien la doctrina, realiza una distinción entre autores y participes, el 

articulo 13 del Código Penal, senala Indistintamente a los participes pues en 

el mismo se establece: 

"'Da1n Cióntct, Cnrlos Juan Manuel. Oh. Cil.1'. JSS 
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ªSo11 milores o parlldpes át( itlito: 

J, Los que acuertÍw o prrpanm su rtt1fizació11; 

II. Los que (os rct1fim1 por si,· 

fil. Los que (o n•afice11 co1if1111t1m1r11te; 

/'IJ. Los que (o ff.,11c11 a ra6o sin11(11tÍOJt de otm; 

'IJ. Los que detcm1i11e11 1fofim1mr.11te a otro a cometerfo; 

•f)/, los que 1íofosa111c11I<' ¡1rm11tc11 ayuda o ttrL'r;ifien tl otm panr su 

co111isid11; 

•1JJI. Lo.1 q11e r1111 postrn'onifatf11 su rjcc11riti11111Li;jfic11 a( itfi11cue11te, 

e11 c11mpfi111ie11to ,(¡, 1111a ¡m>m<'s11 autrn'or a(1fcfito; y 

HII. Los que si11 acumfo pn•llio, i11tcn1e1191111 ron otms cu su 

ro111isid111 C1111111fo110 se p1ie1fo ¡>misare( m11(tt11fo que racfa q11iw 1m>1Ítifo. 

los autores o ¡1t1rllcip1•s a q111• se nfrrrc cf¡1me11te artiwfo rrspoudenln 

mda 11110 cu (,1111r1fidi1 de su pmpia rn{¡1t16ifidaá. 

<Para fos sujetos a que se nfrem1 (,IS fmccicmes •¡J¡, •¡)JI J 1ll[/l, se a¡ificarú fu 

p1111i6ifidad cfis¡mesta por e( arl(c11fo 64 6is le este Có1fi90 '. 
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CAl'll'Ul.O CUAllTO Fnrm1H de Ap11rlcl"n del Delllo 

Para Claus Roxln, el autor "es la figura central del acontecer en forme 

de acclón' 123• 

En tanto que para el Doctor Carlos Daza "autor es quien tiene un 

dominio pleno de la acción, ya que ésta es su finalldad" 124
. 

Autor Matar/al. Se conoce con esta designación 'al sujeto que 

ejecuta en forma directa la conducta descrita en el tipo penal, es decir, al 

Individuo que lleva a cabo la acción u omisión que agota al verbo núcleo de 

la hipótesis respectiva'125
• 

En tanto que el coautor "es, siempre, un autor primario, aunque 

difiere de lo solitario de esta categorla, justamente porque reparte le 

ejecución entro varios' 126
• 

La leglslaclón penal vigente en el Distrito Federal contempla ambas 

figuras jurldlcas en las fracciones 11 y 111 respectivamente, en el Código 

Punitivo; se considera que en caso en análisis, ambas formas de autorla se 

pueden presentar, esto es, que un sujeto por si mismo traslade un vehlculo 

robado a otra entidad federativa, o que varios sujetos con el codomlnlo del 

hecho, realicen dicho lllcito, por ejemplo cuando dos sujetos, ambos 

empujando un vehlculo robado, lo lleven del Distrito Federal al Estado do 

México. 

Autor/a Mediata. Esta clase de autorla 'presupone dominio del 

hecho, como la autorla, y además la posesión de los demás elementos de la 

111 lloxln, Clnu•. Autnrln )' J11111lnlo Jcl l lccho en IJcn:chn l'cnal. TraJucclón Je I• Scxln EJlclón 
nlemnnn por Joni¡uln Cuello Conlrcm• )'José 1.uis Serrano Cion1nl01. Je Murlllo. Mnn:lal Pon~ 
BJiclonc. JnrlJka• )' Soclnle.• S.A. MnJrlJ. l'J98 p. 42, 
124 1Jn7" Cióm01., Cnrln• Junn Manuel. Oh. Ch. I'. 361 
121 Grnnndo• Alineo José Antonio, Oh. Ch. I'. 139. 
'" 1Jn1n 0611101, Cnrlo• Junn Mnnuel. Oh. Cit. I'. 363 
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autorla; por lo tanto es autor mediato quien se vale de otra persona para la 

ejecución del acto, denominándose ni segundo como mero lnstrumento"127
• 

La misma se presenta ·cuando el agente utiliza a un lnlmputable para 

la comisión material de un delito, es decir, se empica como medio comlslvo 

o Instrumento a una persona incapaz, ya sea por su mlnorla de edad o por 

su estado de enajenación mental, permanente o transltoria" 121
• 

Esta clase de autorla si se presenla en la figura delictiva que nos 

atat\e, por ejemplo en el caso de que A le pida a El quien es lnlmputable, 

que maneje un vehlculo que sabe es robado hasta el Estado de México, de 

esta forma A, utiliza a B para trasladar el vehlculo, siendo B un Instrumento 

para lograr el resultado que desea A. 

Participación. La participación en estricto sentido ·es la intervención 

en un hecho ajeno, por eso presupone la existencia de un autor, de un 

hecho principal ni cual se accede, e Incluye a los cómplices e Instigadores; 

puesto que su actuar contribuye a la consumación del delito por el autor"129• 

En este caso la participación es accesoria a la autorla, entendiendo 

por accesoriedad 'que para la existencia de la participación es 

Indispensable que se dé un hecho principal, que es el realizado por el autor, 

es decir, todo lllclto conlleva un autor especifico, que se presenta en 

relación a la ejecución del tipo legal correspondiente, teniendo como base 

"'!Jcm. I'. 365. 
111 Omnn1los Alineo, José Antonio. Oh. Cit.1'. 140. 
1" Dn1.n Oómez Carlos Junn Mnnnel. Oh. Cit. I'. 367 
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un hecho principal, él o los demas que Intervienen efectúan una actividad 

accesorla."130• 

l11stlgador. En esta figura jurfdica la participación del Instigador es 

precisamente la de producir en el instigado la Idea de cometer el illcito, de 

tal manea que el Instigador 'debe tener plena conciencia del hecho en el 

cual participa y por lo tanto esa conciencia es de tipo dolosa, de alll que so 

llama autor Intelectual, pues precisamente es quien ha concebido realmente 

el delito y se lo transmito a otra persona, el autor" 131
• 

Este tipo de participación si puede presentarse en el tipo legal que 

nos atane, pues efectivamente A puede determinar a B a fin do que éste 

traslade un vehlculo robado a otra entidad Federativa. 

Cómplice. Para el autor Enrique Bacigalupo, citado por el Doctor 

Carlos Daza en su obra, cómplice 'es el que dolosamente y sin tener el 

dominio del hecho principal presta al autor o autores ayuda para la comisión 

del delito", de tal manera que el cómplice no Interviene directamente en el 

hecho delictuoso, sin embargo auxilia a quienes si participan do forma 

directa en el delito. En el caso que nos atane, puede presentarse cuando A, 

desde un punto y con un telefono celular, le indique a B el momento en que 

puede conducir el vehlculo y trasladarlo al Estado de México, sin que sea 

detenido por la policla, de esta manera, A participó auxiliando a B, para que 

trasladara el vehlculo. 

"º ldcm. P. 367. 
"' ldcm. l'. lf19. 
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CAl'ITUl.O CUARTO 1'orn1"' de Apnrlclón Jcl Dclilo 

Encubrimiento Esta figura plantea una problemétlca, pues algunos 

autores consideran que no puede discurrirse como una participación del 

delito en tanto que otros si lo consideran como una forma de participación 

en el caso de que "El que conoce de la realización futura del hecho y 

prometo con antelación auxiliar al delincuente (delito en copartlclpaclón)'132
• 

Conforme a la fracción VII del articulo 13 del Código Penal, on el que 

so tiene conocimiento del delito antes de cometerse y auxilia de forma 

posterior al mismo, sin embargo en nuestra legislación vigente en el Distrito 

Federal, el encubrimiento se presenta como un tipo legal diverso, cuando 

"una vez realizado dicho acto Interviene (el sujeto activo) en el ocultamiento 

do los sujetos, herramientas o productos del delito o no Impida la 

realización el illclto sea futura o presente (delito autónomo)"133
. 

Mismo· que tiene una penalidad propia para la conducta desplegada 

por el sujeto activo dlferenchlndose de la forma do participación toda vez 

que se auxilia de forma posterior al delito y no se conoce de su existencia 

anteriormente, figura legal que se encuentra prevista en el numeral 400 del 

Código Penal vigente para el Distrito Federal. 

111 OrnnnJo• Alineo, lo!l llnlonlo. Oh. Cli.l•U 

111 Da1a Oómc1, Corlo• Juan Manuel. Oh. Cil. I'. l4S. 
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111. Concurso de Delitos. 

Esta figura jurldlca "se presenta en los casos en que una acción 

realiza más de un lipa penal y los de varias acciones que realizan más de 

un lipa penal, o más do una voz el tipo pcnal" 13
'. 

Asl la doctrina y nuestra legislación reconoce varias clase de 

concurso de delitos los que a conlinuaclón se subrayan: 

/don/ o Fon1111/. Su fundamento se encuentra previsto en el articulo 

18 del Código Penal, que dispone: "o,:fstc co11rnrso Ura(, c1111111fo co11 1111a 

soúr co111fucta se co111rtc11111m'os cfrfitos '. Esto es, "se da una sola conducta, 

pero que es productora do una pluralidad de resultados', asl el concurso 

Ideal se presenta cuando existe una unidad de acción y pluralidad do 

encuadramientos tlplcos; en este caso se da la unidad de acción "Se 

estima que habrá una unidad natural de acción cuando so dé una conexión 

temporal, y especial estrecha de una serie de acciones u omisiones que 

fundamenten una vlnculaclón de significado de tal naturaleza que también 

para la valoración jurldlca sólo pueda aceptarse un único hecho punlblo"135 

'" ldcm. I'. 379 
111 lbldcm. r. 382 
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Ideal o Formal Homogéneo. Con una sola conducta se deben 

cometer delitos de la misma naturaleza, sin embargo, en esto caso cuando 

con una sola conduela se cometan dos o más delitos de traslado , so 

considera una sola acción, que constituye una sola conducta, os decir, se 

presentará la llamada unidad de conducta, por lo que no existlrla un 

concurso de delitos, sino un solo delito, esto se da porque hay "una 

conexión temporal y espacial estrecha de una serio do acciones u omlsones 

que fundamenten una vinculación de significado de tal naturaleza que 

también para la valoración jurídica sólo pueda aceptarse un único hecho 

punible y esto aunque cada acto Individualmente considerado realice por si 

solo el tipo de ilicitud y fundadamente ya de esta manera el hecho 

punlble"'30
• 

Ideal o Formal Hotorogánoo. Con una sola conduela se cometen 

delitos de diferente naturaleza, esta hipótesis se presentara cuando el 

sujeto activo al momento de ser perseguido con un vehlculo que es robado 

y el mismo al momento de cruzar el limite geogréfico del Distrito Federal, 

atropella a un pollera que se puso en el camino del vehículo para tratar de 

impedir que escaparé, ocasionándole la muerte, en virtud de que con esa 

sola conducta se colmaron dos tipos penales, el traslado y homicidio, 

tornando en consideración que uno de los delitos no fueron parte del medio 

comlslvo para llevar a cabo el delito. 

'" Scl11nlJh~11scr. Stmíccht, citado por Enrique llnclcnlupo. Derecho Penal. Pnttc Gcncml Ob. Clt r 
414. 
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Roal o materia! Su fundamento se encuentra previsto en el articulo 

16 del Código Penal que dispone: "e:(jstc w11mr.w m1{, c111111Jo w11 

pfurafit{ai{ Je co11l11cla.1 se cometen l'lln'os áditos". Este es el caso más 

simple, ya que se presentan varios hechos y varios delilos, donde el /lle ot 

mmc no concuerda en las conductas desplegadas. "Aqui cada acción por 

separado constituye un delito"137
. 

Esta figura jurldlca puede presentarse en el caso en análisis, por 

ejemplo, cuando al momento de trasladar el vehlcuio robado al Estado de 

México, el sujeto activo es detenido y se encuentra en su poder una navaja, 

en este caso se presentan dos delitos, traslado de vehlculo robado y 

portaclón de arma prohibida con dos conductas diversas. 

Real o malar/al Homogtl11eo. Se presenta cuando con pluralidad de 

conductas se cometen varios delitos de la misma naturaleza. 

Real o materia/ Helerog611eo. Se presenta cuando con pluralidad de 

conductas se cometen varios delitos. 

Penalidad. Ahora bien, por lo que hace a la penalidad a Imponer a 

los sujetos que realizan varios delitos, se aplicará o previsto por el numeral 

64 del Código Penal. Respecto del concurso Ideal, según lo dispone el 

111 Dnm 06mc7, Corlo• J11n11 Mn1111cl. Oh. Ch. I'. 3M9. 
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párrafo primero del citado numeral se aplicará la pena correspondiente al 

delito que merezca la mayor, la cual se podrá aumentar hasta en una mitad 

más del máximo de su duración, sin que pueda exceder de las máximas 

senaladas en el Titulo Segundo del Libro Primero de dicho código. 

En este caso se debo Identificar de lodos los delitos cual merece 

mayor sanción para proceder a la determinación judicial de la pena, la cual, 

conforme a la facultad que tiene el juzgador, podrá aumcnlmso hasta en 

una mitad más del máximo de su duración, por lo que si so considera 

necesario Imponer sanción por los restantes delitos se le aumenlanl una 

mllad más en relación a la pena lmpuesla por el delito que nos atane, sin 

que pueda exceder de 40 aMs de prisión como regla general. 

En el supuesto de un concurso real, corno lo eslipula ol párrafo 

segundo, segunda parte, del articulo en mención, de: •rn11111fo d co11c11rso 

rea( se i11l1'0rr ¡wr fo 111r1w.1 co11 uu &filo gm11c (como rs cousilera1ft1 tf 

prc.rerrte 1frfit1>, 111Íll Cll cf c11.rn c(r qui• .rrlfo sr'll lfllt<11fo). {¡¡ c111tonifcrcf jutficic1( 

i111po11lrií ftr 11wa efe( cfl'lito que mcrcwr {¡, 11111yor, Gr cwr( cfcfiml c111me11tarse 

cou ccráa u11a le (as 11c11as efe fos ácfitos rcst1111tcs1 si11 que t!.1Jcdi1 le( mil.timo 

se1ia(alo c111tes 111e11cio11adi1 '. 
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En caso de concurso real, de todos los delitos que cometan hay que 

detectar cuál de ellos contiene mayor pena, para después aumentarse con 

las penas que la ley contempla para cada uno de los delitos restantes, sin 

que pueda exceder de 40 al\os de prisión, con las reservas de ley. 

Delito Continuado. Su fundamento se encuentra previsto en el 

articulo 7 fracción 111, que establece que "fia6r.I lrfito co11ti1111alo1 c11m1lo 

co111111ilaá1fc ¡rm¡uisito lcficti"", ¡rfirrnfilal ár co1111iic1t1s y 1111i1Ílllcfe srifeto 

pasivo, se• 1iiofi1 rf 111ü11w ¡rrm¡ito r.·/1.rr. Se presentan "dos o mils acciones 

homogéneas, rcalizndos en distinto tiempo, pero en análogas ocasiones 

que Infringen la misma norma jurldica'm 

El presente delllo si se puedo cometer en su modalidad de delito 

continuado, ya que puede ser que exista unidad de propósito dollctivo que 

los sujetos activos trasladen una flotilla de taxis robados a un mismo dueno; 

uno en cada ocasión, presentándose la pluralidad do conductas, con el 

propósito de enviarlos a un lote en el Estado de México para su venta, que 

entra dentro de la unidad de propósito; identidad de precepto legal violado, 

que en el presente caso lo es la fracción IV del articulo 377 del Código 

Penal para el Distrito Federal unidad de sujeto pasivo, que se trató de un 

solo sujeto pasivo, tomando en cuenta además que el bien jurldlco 

protegido (patrimonio) en este delito, es disponible; y por último que las 

"'ldcm. l'.391 
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CAl'ITUl.O ClJAllTO l'orrn1H de Ap:irid(ln Jcl l>clllo 

conduelas estén próximas temporal y espacialmente, por lo que decimos 

que si se puede haber delito continuado. 

Penalidad. La penalidad para el delito continuado so encuentra 

prevista en el articulo 64 párrafo final, que prevé que: "m c11Jo dt défito 

co11/.i11111111i11 .rn 11111111•11t1ml ,fi, 111111 111it111f Ú11st11 fas cfos trrrcms p111Us dt lii 

pc11a que lii {ey ¡m•11c11 Jlilfll d if.•fit11 comcti.fo, JÍll q11r r.IJr<f.i ¡{tf 1111Lijnro 

miafaclii "" d'lit11fo S1'¡]11111fo ,r,.r li6m •fü111m1 •. 

Por lo que en este caso para Imponer la pena correspondiente, 

primero se deberá aumentar de una mitad al mlnlmo hasta dos terceras 

parles del máximo de la pena que se provea para el delito cometido, pnra 

posteriormente proceder a la Individualización de la pena, tomando en 

consideración las circunstancias establecidas en los arllculo 51 y 52 del 

Código Penal. 
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CONCLUSIONES 

CONCLUSIONES 

1) A lo largo de la historia legislativa del Distrito Federal y en especial los 

Códigos de 1835 y 1871, asl como en el Código Penal de 1929, no se contempla 

en alguno de sus artlculos el robo de vehlculos como una conducta delictiva, y 

menos aim el traslado a otra entidad federativa o pals de dichos vehlculos 

robados, circunstancia incuestlonable si se toma en consideración que en dicha 

época el número do vehlculos, do ninguna manera, se encontraba con las 

dimensiones que actualmente tiene, y menos aún las vlas do comunicación 

(carreteras, aviones, etc.) tenlan el desarrollo con que actualmente cuentan, asl 

como las herramientas mlnimas quo requiere la realización de un delito de tal 

naturaleza, de igual forma y en consecuencia todos estos fenómenos 

sociológicos, la delincuencia no se encontraba tan exacerbada como se presenta 

en estos dlas. 
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2) No es sino hasta el Código de 1931 en que se tomo en consideración el 

robo de vehlculos, lo que resulta el primer antecedente de la figura legal de 

Traslado de Vehlculo robado a otra entidad federativa o al extranjero; y si bien es 

cierto, en dicha codificación no se contempla aün el delito o estudio como la regulo 

la norma penal vigente, pues se debe contemplar el contexto social en que se 

desarrolla la elaboración del Código de 1931 en su origen; sin embargo la 

Importancia de haber analizado la codificación del 31, resulta importante para el 

presente trabajo de Investigación, toda vez que, es precisamente con el Código de 

referencia que por primera vez se loma en consideración del delito de Robo do 

Vehlcuio, presupuesto básico para que se presente el tipo legal de Traslado do 

Vehlculo Robado, esencia de éste trabajo de tesis. 

3) La historia legislativa que presenta la figura legal en estudio, os 

consecuencia de una serie de reformas que desafortunadmnenlo, so convierten on 

"remiendos" que de ninguna manera constituyen una solución integral ni 

crecimiento de la delincuencia y su organización que a todas luces ha superado a 

los órganos de administración y procuración de justicia Integrantes de este pals, 

sin que por lo anterior se desdei\e de alguna manera todo el trabajo que los 

legisladores y estudiosos del Derecho Penal 

han desarrollado a fin de tratar de combatir el crecimiento de la dellncuencla. Y 

precisamente uno de los frutos de estos esfuerzos, lo es la creación del tipo penal 

en estudio, mismo que es consecuencia del Incremento tan vertiginoso que se ha 

dado en este tipo de conductas, que no solo afectan la seguridad y el patrimonio 

to3 
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de las personas que son directamente afectadas; sino también de la sociedad en 

general; entre otras circunstancias porque en su caso al comercializar en forma 

illclta dichos vehlculos, afectan entre otras a la Industria automotriz y con ello la 

creación de empleos, que si bien no es un factor determinante para quo suceda 

esto, no deja de afectar sensiblemente a la sociedad, ello sin contar que el robo de 

vehlculos se ha tornado en la mayorla de los casos en hechos en los cuales la 

violencia se hace presente. 

4) Es precisamente el Incremente de la actividad delictiva, lo que llevo a 

legislar para un nuevo tratamiento ante el delito de robo y con ello la creación de la 

figura delictiva en estudio, al haberse incrementado ol robo de vehlculos y la 

consecuente organización para la comercialización fuera del Distrito Federal de los 

vehlculos robados, es donde radica la justificación que el legislador hace para 

crear la figura jurldlca correspondiente. 

5) Una problemática que se presenta en el tipo en estudio se desprende del 

concepto de Extranjero, pues conforme se estudió en el presente trabajo de 

tesis, se considerará extranjero, todo aquello que no se encuentre contemplado en 

el Territorio Nacional, observando que en este sentido, el delito que se analiza 

será de competencia Federal cuando se traslade al Extranjero, por ello se 

considera que debe existir una reforma al citado Código en el que se establezca 

tb~ 



CONCLUSIONES 

únicamente como referencia espacial, una entidad Federativa diversa al Distrito 

Federal. 

6) El bien jurldlco tutelado u objeto jurldlco quo tutelo ol tipo logol en 

análisis lo es precisamente el patrimonio tal y como se encuentra contemplada 

dentro del Titulo Vigésimo Segundo respecto a los delitos en contra de las 

personas en su patrimonio, considerando lo anterior, toda vez que si bien es cierto 

al momento de producirse el robo del vehlculo se afectó al palrimonlo, no debe 

perderse de vista que con el desplazamiento que se realice del mismo al 

trasladarlo a otra entidad federativa se continúa con la afectación al bien jurldlco 

protegido, esto es, al patrimonio. 

7) El delito de Robo es un presupuesto básico del tipo legal en estudio, de 

tal manera quo debe existir previamente el mismo para que se presente de facto, 

el delito que nos atar,e, precisamente por ser un delito básico que subordina la 

existencia del tipo de Traslado de Vehlcuto. 

8) Por lo que respecta a la figura delictiva que nos atane, evidentemente 

presenta una conducta de carácter positivo o de acción traducida en una actividad 

o despliegue corporal, consistente en trasladar o desplazar espacialmente un 

vehlculo sobre el cual previamente se haya efectuado su apoderamiento tlplco 

injusto, bajo los limites de la figura delictiva de Robo, de una entidad federativa a 

otra, o al extranjero, sin que se pueda presentar una ausencia de conducta como 
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lo son Vis mayor, Vis absoluta, o bien por un acto reflejo entre otros; 

considerándose que en el presente caso puede presentarse unn causa de 

inconsciencia como lo es el hipnotismo, ello con las reservas do cada cnso. 

9) El tipo legal en análisis es un tipo anormal, subordinado, casulstico 

alternativo y presenta los siguientes elementos esenciales; nexo causal, el objeto 

jurldlco del citado tipo, lo es precisamente el patrimonio de las personas, el objeto 

material en el presente caso, lo es el vehlculo que constituye la cosa sobro la cual 

recae el traslado, que debe tener como cmacterlstica que sea robado, en este 

caso el tipo legal que nos atar,e, requiere que el vehlculo robado sen trasladado 

ya sea a una entidad federativa o al extranjero, por lo quo estamos en presencia 

de una circunstancia de lugar; asimismo, se requiero que el Sujeto Activo lenga el 

conoclmlenlo de que el vehlculo que traslada sea robado, circunslancla do modo 

que se distingue en ol elemento subjetivo del Cuerpo dol Delito; asimismo dicho 

lipo legal presenta como los elemonlos básicos, el objetivo, que on ol presente 

caso lo es la conduela do trasladar (el vehlculo robado a otra entidad federativa), 

el subjetivo, que radica precisamente en el conocimiento que tenga el activo de 

que el vehlculo que desplaza es robado, y el normativo que en el presente caso se 

refiere precisamente a Extranjero, con los sei\alamientos antes referidos. 

10) En el caso de que se esté ante la falta de alguno de los elementos 

esenciales del tipo como lo son: el objeto material (vehlculo robado) o el bien 

jurldlco tutelado, que no se haya trasladado a otra entidad federativa o al 
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extranjero faltando de esta forma una de las circunstancias de lugar del tipo, o 

bien que no se acrediten los elementos básicos corno lo son el objetivo (conducta), 

el subjetivo o el agente activo no haya tenido conocimiento de que el vchlculo que 

traslado era robado; o el normativo en el caso de extranjero; no se tendrá por 

acreditado el Cuerpo del Delito. 

11) Se pueden presentar las siguientes causas de justificación como 

aspecto negativo de la antijurldicidad: el consentimiento con todas las reservas del 

caso, de Igual forma puede presentarse el estado de necesidad justificante y el 

ejercicio de un Derecho, sin embargo no podrán presentarse como causas de 

justificación en el delito de mérito la Legitima Defensa y el Cumplimiento de un 

Deber. 

12) El delito de "Traslado de Vehlculo Robado" es un delito lnstanhlneo 

primordialmente, toda vez que la consumación del delito se da al mo.mento mismo 

en que el vehlculo robado es trasladado, es decir, desplazado a otra entidad 

federativa o al extranjero, sin embargo, dicha figura legal puede presentarse de 

forma continuada. 

13) Para que se presente la responsabilidad penal debe existir: la 

Imputabilidad, conciencia de la antijuridicldad del hecho y la exiglbilidad de otra 

conducta, asl como el dolo o culpa en su caso, por lo que previo a formular el 

juicio de reproche a una persona por la comisión de una conducta antijurldica se 
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deben acreditar dichos elementos; asimismo se considera que el tipo legal en 

estudio es eminentemente doloso, sin que se pueda presentar la culpa en esta 

figura legal, partiendo de la base que para que exista dicho delito el activo 

debe tener el conocimiento de que el vehlculo que traslada es robado; amén 

de lo establecido en el articulo 60, párrafo segundo del Código Penal del Distrito 

Federal. 

14) Puede presentarse la responsabilidad penal cuando so esta frente a 

una excluyente de culpabilidad, en el caso en concreto puede presentarse el error 

esencial de hecho Invencible, toda vez que cuando el error sea vencible, ya 

porque sea superable en razón de que el sujeto pudo salir de esta situación y no 

lo hizo posible por hacer o porque se le puede exigir al autor que supere dicho 

error, esto es, que realice un esfuerzo para el entendimiento de que su 

comportamiento es contrario a derecho, en este caso subsiste la culpabilidad, 

asimismo se puede presentar la vis compulsiva; no asl el Estado de Necesidad 

dlsculpante. 

15) En el delito que nos atar,e, la fase del lter Criminls o camino at delito 

que interesa al Derecho Punitivo es la externa (ejecución) en la que presenta tanto 

la consumación como la tentativa; en este caso, la figura delictiva que nos 

concierne puede presentarse como una tentativa acabada o Inacabada, 

dependiendo de si se ejecutan en todo o en parte los actos tendientes a consumar 
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el resultado y que no se logró este por causas ajenas a la voluntad del agente. 

16Asimlsmo en este tipo legal so puede presentar tanto ol desistimiento como 

el arrepentimiento (eficaz y post factum), asl como la tentativa Imposible. 

17) En la figura tlpica de Traslado de Vehlculo Robados so puo.don 

presentar todas las formas de autorla y participación que establece la legislación 

y la doctrina, como son la autorla y coautorla material, la nutorla mediata, asl 

como el instigador, el cómplice y el encubridor a priori. 

1 B) En esta figura jurldica se presentan el concurso Ideal y real asl como el 

delito continuado. 

19) Después de realizar el análisis que comprende este trabajo de tesis, so 

debe reflexionar sobre la problemática quo presenta en su redacción, como ya so 

soi\aló so considera quo debe suprimirse la circunstancia do lugar "extranjero" doi 

tipo en estudio, toda vez quo el mismo ya se encuentra provisto en una 

codificación Federal, y si bien es cierto, el mismo es remanente del Código Penal 

Federal que nos rigió concurrentemente hasta el mes de septiembre de 1999, 

actualmente resulta innecesario continuar con dicha redacción. 
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