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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, las personas morales, como sujetos de Derecho han tomado 

demasiada importancia, ello en virtud, de las relaciones contractuales que dla con 

día celebran. Más sin embargo, es de considerarse que estas personas morales 

como lo son las asociaciones y las sociedades civiles a parte de los actos licitas 

que realizan, también se ha prestado a realizar conductas illcitas, mismas que son 

realizadas por sus dependientes o por sus socios, pero que se caracterizan por 

que utilizan a la persona moral para lograr sus fines. 

Lo que me ha llamado la atención, es la situación de que cuando una persona , 

llámese socio, utiliza a la asociación o a la sociedad para cometer una conducta 

llicita, y en caso de encontrarse responsable la persona fisica, recibirá una 

sanción, pero la persona moral bajo que condiciones juridica se encuentra, ya que 

la misma fue el medio para la comisión del delito. Al respecto de la 

responsabilidad penal que se les pueda atribuir a las personas morales en el 

Distrito Federal, resulta inexistente, en razón de que no existe una sanción para 

ellas, ni para los socios. 

Lo anterior, desde mi punto de vista, resulta problemático, porque si bien es cierto, 

el sujeto activo del delito siempre es una persona física, también lo es, que los 

socios o dependientes, como pudiera ser un administrador, deben estar al tanto de 

las actividades y funciones de la asociación o de la sociedad y por lo tanto, si la 

responsabilidad penal es atribuible al responsable del delito, debería de tomarse 

en cuenta que cuando en la comisión del delito, la asociación o la sociedad civil, 

fue el medio para cometerlo, la persona moral deberia tener una sanción, así 

corno sus socios, ya que estos últimos, corno órgano colegiado deben de estar al 

tanto de las actividades y operaciones de la persona moral. 

También es de hacer notar, que me refiero a las asociaciones y sociedades civiles, 

ya que estas son contempladas en el Código Civil para el Distrito Federal, y no 
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considero en cuenta a las sociedades mercantiles, en virtud de ser de materia 

federal, y serian delitos contra el orden económico. 
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1.1 CONCEPTO DE DERECHO PENAL 

El derecho penal tiene como finalidad encausar la conducta humana para 

hacer posible la vida gregaria; se manifiesta como un conjunto de normas que 

rigen la conducta externa de los hombres en sociedad,. las cuales pueden 

imponerse a sus destinatarios mediante la fuerza que dispone el. Estado. Se dice 

que el Derecho es la sistematización del ejercicio del poder coactivo del Estado, 

indudablemente tal sistematización se inspira en el mas ai,t~ valor ético y cultural 

para realizar su fin primordial, de carácter mediato: la paz y seguridad soé:táles. 

Los intereses que el Derecho protege son de importancia, sin embargo, 

dentro de ellos hay algunos cuya tutela debe ser guardada a toda co.sta, por ser 

fundamental en un tiempo determinado y lugar para garantizar la supervivencia 

misma del orden social. Para lograr tal fin el Estado esta facultado y obligado a 

valerse de los medios adecuados, originándose asl la necesidad y la justificación 

del Derecho penal, que por su naturaleza es esencialmente punitiva, capaz de 

crear y conservar el orden social. 

Para entender en lo posible la importancia y la necesidad del Derecho 

Penal; primeramente d.eberemos analizar algunos de los conceptos que nos dan 

algunos Autores con respecto del mismo; Derecho Penal es: 'El conjunto de leyes 

9ue ,determinan los delitos y las penas que el poder social impone al delincuente, o 

como el cón]unto de principios relativos al castigo del delito; asl también el 

con]u~to de reglas establecidas por el Estado, que asocian al crimen como hecho 

y··~· la pena cÓ~o s~ legitima consecuencia; es también el conjunto de normas que 

regÚla el. ~jerclcl¿ del poder punitivo del Estado, conectado al delito como 

· presupue~to, la pena como su consecuencia jurídica". 1 Otra definición es la de" un 

instrumento de control social que opera junto a otros instrumentos de idéntica 

finalidad. Se diferencia de los otros instrumentos de control social que tienen por 

medio la san9ió~ o el castigo, por la manera formal en que se lo aplica y por su 

1 CARRANCA V TRUJll.U1, R1ül. "lkred10 rmal Muicano·~ f{' FA. l~ilorial l1uni1a, 8.A. M~xico. l'JBM. (l. 16. 
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tendencia a una fundamentación más racional de la misma ... el derecho penal se 

vincula. con·. el. ¡;ontrol social respecto de comportamientos desviados para los 

cüales ·el. Estado (únl.co lilular del ·ejercicio de esta. forma de control en las 
., . . ~ . . . . . 

sociedades modernas) amenaza sanciones concretas. El concepto de 

co~p~rt~miento·desvlado se encuentra, por lo tanto, estrechamente vinculado al 

.. de _coñtr~( soclal~.2 

: Dentro de un panorama amplio sobre las bases que sirven al Derecho 

Penal, ¿e dice que: ' Las leerlas sobre el fundamento del Derecho de Penal, 

sür¡jen y áparecen las doctrinas absolutas, que penan al hombre porque ha 

delinquido~ las relativas que procuran que no déiincan y las mlxlas, en que se trata 

de conciliar . la utilidad y la justicia, no pondrlan ocuparnos ahora de esclarecer 

esas leerlas ... Por lo demás serla una tarea inútil por que han sido superadas en 

su estiuctura sistemática. A las slntesis pertenece la historia de las escuelas, pero 

no solo tratan de esclarecer el derecho de penar, sino que se ocupan, en la más 

. a~plia acep~ión, de la leerla del delito y de la pena".3 

Afr~ferirnos al Derecho Penal debemos partir de que el mismo consta de 

eles aspect~s principales como son el aspecto objetivo y el aspecto subjetivo, al 

.·· d~finli el Der~cho ·Penal objetivo el cual se refiere al conjunto de normas jurídicas, 

>Y ~¡ '.~~~Úricio hace alusión al derecho a castigar o lo que se podrla con~iderar 
c~mo 1~ f~cullad del Eslado para crear y aplicar en cada caso concreto las normas 

. ·penales es decir, ejecutar las sanciones y medidas de seguridad, por lo ~ue al 

. definir al Derecho Penal objetivo resulla atinado citar que es: 'El conjunto de.las 

reglas jurldicas establecidas por el Estado que asocian el crimen, como hecho, a 

la pena como legitima consecuencia"4
• Como un claro énfasis en lo que respecta 

al Derecho penal subjetivo es: 'aquella parte del ordenamiento juildié:o po~ltivo 

que regula el ejercicio del poder punitivo del Estado, a causa del hecho cometido, 

~ IJACIOAl.UPO, f.111ic1111: ... Manual 1k ll..'t~'\'.hu !'.:na\ ... l'ar1.: lki1..:r11. Edih>rial Tcmis, S.A. l9K9. Rd111pri:sltin. JI. l. 
1JIMHN~:t. DI~ A1u1, IA1i1. "ta l..:y)•cl lklilo". 13ª Edi1ori1l Sudamcricart-', Mhlc:o. 1984. p. 45. 
4 rl.,\SCt~CIA Vilfanucn, Raid. "Ttoria del O.:lilu". Uni\·mid.id Nmclon.tl Aulónoma Jd Mhko. 1998. F.dilaJo pJf ti lnslituto J.: 
ln\·tsdga(iot1c~juridku de la USAM. JI. 18. 
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penas y otras medidas afines, ante y post -delicluales, y según la personalidad del 

auto(.5 

El representante de las ideas del siglo XVIII BECARIA dice: "Es imposible 

prevenir todos los desordenes en el com.bate uriiv_ersal de las pasiones humanas. 

Crecen estas en razón compuesta de la población y la trabazón de los intereses 

particulares de tal suerte que no pueden dirigirse geométricamente a la pública 

utilidad. Vuélvanse los ojos sobre la historia y se verá~ crecer ·los desordenes en 

los confines de los imperios; y menoscabándose en la misma proporción la 

máxima nacional, se aumenta el impulso hacia los délítos, co~for~e al interés que 

cada uno toma en los mismos desórdenés, as! la nece~id~d de 'agravar las penas, 

se debilite cada vez por ese motivo". ·Aquella fue~a ~emejante a un cuerpo grave, 

se oprime al bienestar no se dellene sino a m~dÍda de ·los estorbos que le son 

opuestos. Los efectos de esta fuerza son la 'confus~ ·serie de las acciones 

humanas. 

Si ésta se encuentra reclprocamente se ofende, las penas qúe yo llamaré 

estorbos pollllcos Impidan el mal efecto sin destruir la causa impe·l~nte,que es la 

sensibilidad misma inseparable del hombre, y el legislador hace como· el hábil 

arquitecto cuyo oficio es oponerse a las direcciones ruinosas de la gravedad y 

mantener. a las que contribuyen a las fuerzas del edificio".6 

Otro concepto de Derecho Penal es el que dice: "La tutela del bien jurídico 

escomún en .todo el ámbito del Derecho; pero adquiere especial importancia en el 

ámbito penal, por su particular forma de otorgar esa protección utilizando la 

amenaza y . la pena, y también es su función especifica de la defensa más 

enérgica de los Intereses especialmente dignos, a punto de que se dice que el 

Derecho Penal es el protector de los demás derechos". 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

·' ROSAL,Juantkl. ''Tr;11JOOtl..!IA'ft('ho l\ml~i\ol". fülilOl'ial. \'ilkna. Madrid P.sp.ii\a. l'J7K. I'· l<i·11.&-----------I 
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Pero en cierto modo el bien como objeto de protección del derecho implica 

una. atracción, porque es un concepto generalizador, es el Interés medio genérico 

tenido eni::uentapor el orden jurídico cuya lesión constituye el contenido material 

del injusto. 

·····En ~on61usión el Derecho penal, es el ámbito del ordenamiento jurldico que 

se ocÚpa de la determinación de los delitos y faltas, de las penas que procede 

imponer a los delincuentes y de las medidas de seguridad establecidas por el 

Estado, para la prevención de la delincuencia. Asl como la tipificación de las 

conductas delictivas, estas pueden variar, en alguna medida, según los 

tiempos y los países, pero en todo caso se tutela a la persona y sus bienes. (vida, 

integridad flsica, propiedad, honor}, amparándose también a la comunidad de que 

se trate en su conjunto. Los requisitos del Derecho Penal son la proporcionalidad 

entre el delito y la pena, el respeto al principio de legalidad, formulado según la 

tradición procedente del Derecho Romano mediante la sentencia: •:nu/lum 
crimen, nu/la poena sine previa lege" ("ningún crimen,- ninguna pena sin ley -

previa") Los delitos pueden calificarse como acciones u omisiones, Tlpicas, 

Antijurldicas, Culpables y Punibles. También las omisiones pueden ser delictivas; 

por ejemplo en la omisión del deber de socorro. El delito responde a un tipo 

•descrito en el Código Penal, cuerpo legal que, en la mayorla de los países, 

. co~tiene la esencia y el grueso de las leyes penales. La Antijuricidad no se da ante 

supuestos de una causa de justificación legitima defensa, estado de necesidad. 

Los actos delictivos han de ser voluntarios (dolosos) y fruto de negligencia 

:(cúlposos) o del propósito de conseguir el resultado contemplado por la ley. Las 

pena~, q·ue pu~den ser pecuniarias o privativas de libertad, tienen una función 

: ;epr~slva (de co~pensación del mal causado) y de prevención (intimidación para 

po~ibl~s-d~lincuentes futuros). Preventivas son también las medidas de seguridad: 

reclusión de locos o dementes, confinamiento, confiscación de objetos peligrosos 

o nocivos,· vigilancia de la policia, medidas \U\elares en relación con los menores 

Infractores y otras mas Impuestas por el Estado. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEl~ 
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1.2 IMPORTANCIA Y NECESIDAD DEL DERECHO PENAL. 

La historia en general, es la narración ordenada y sistemática de hechos 

importantes que han influido en el desarrollo de la civilización de la humanidad. 

Aplicando tales ideas y conceptos a nuestra disciplina, podemos decir que la 

historia del Derecho Penal, es también la narración sistemática de las ideas que 

han determinado la evolución y desarrollo del Derecho represivo. De enorme 

importancia y necesidad es el estudio del Derecho Penal en nuestro pais y en 

otros países del mundo, es importante tener una idea, aunque sea muy somera, 

de la ~~~lución,'·a lo largo del. tiempo de las instituciones y de los conceptos, a fin 

de te~er un:a vi~
0

iÓn 'clara de tales cuestiones y aprovechar las experiencias 

pasad~s para 1~ so1'llciÓn de los problemas del presente, el derecho penal, lleva en 

sí', por definición, los ataques más sensibles y profundos en el patrimonio, en la 

libertad, en el honor, e incluso en la vida de los ciudadanos, caería en un estado 

insufrible de Incertidumbre, de falta de seguridad; por ello resulta imprescindible 

que el mismo se procure el adecuado remedio y la claridad Indispensable para que 

en su ámbito la Antijuricidad, por lo menos en lo que concierne a la 

fundamentación del delito, aparezca determinada de manera precisa e inequívoca. 

Así el Derecho Penal ha creado esta necesaria claridad mediante un medio 

extraordinariamente ingenioso, que es el tipo . 

. El Derecho Penal se caracteriza por ser un conjunto de normas y reglas 

para la aplicación de las consecuencias ]uridicas que amenazan la infracción de 

aquellas,·. diferenciándose de otras ramas del Derecho, ante todo por las 

consecuencias jurídicas que le son propias; las penas criminales (tales como las 

de p;i~ación de libertad, de multa o de privación de derechos determinados) y las 

medidas de seguridad (destinadas a impedir la reincidencia sin consideración. al 

grado de responsabilidad Individual). Pero además, la gravedad de la infracción de 

las normas que constituyen el presupuesto de la aplicación de la pena. 



Esto radica principalmente en que forma parte del "aparato de imposición 
- . .. . 

necesario para el mantenimiento de la estabilidad de una sociedad. Se trata de la 

última Insta~~¡~ de dlcho aparato la que "consiste en la utilización de la fuerza 

fisiC:a para Impedir accibnes perturbadoras". 
,·"-' 

:-~' -~ . 

Í\sl~:: ~ú~de-~istinguir,entre el control social, que se logra mediante medios 

de edJ~~iÓ~, y ~~rit~ci(ciel delito, que se limita a la utilización de medios coactivos 

(P~nás y Madldas de S~guridad) para doblegar el delito. 

EL DELITO. 

A través de los tiempos en la antigua Roma existían los delitos públicos 

(crimina}, y los delitos privados (dellcta). Los primeros ponlan en peligro evidente 

a toda la comunidad; se persegulan de oficio por las autoridades o a petición de 

cualquier ciudadano y se sancionaban con penas públicas, tenlan orlgenes 

militares y religiosos. Los segundos causaban daño a los particulares y solo 

indirectamente provocaban una perturbación social; se persegulan a iniciativa de 

la victima y daban lugar a una multa privada a favor de ella, estas penas fueron 

evolucionando desde la venganza privada, pasando por la ley del talión y por el de 

la composición voluntaria, cuando finalmente, la ley fijó la cuantía de las 

composiciones obligatorias para alcanzar su forma pura " sistema de multas 

privadas". En el mismo desarrollo del sistema pretorio de la época clásica, nos 

enconlramos con frecuencia que el magistrado era el que fijaba a su arbilrlo el 

monto de la multa privada. 

Etimológicamente la palabra delito proviene del latin "dellnquere', que 

significa abandonar, apartarse del buen camino, alejándose del sendero señalado 

por la ley. 

r 
TE[aS CC1(-Í 

1.i'/\J.J,/\ :· :~)-t\!Crf1 1 ~ 
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Esta conceptualización del termino delito, es la base que los pueblos han 

adoptado en el trascurso del tiempo ya que en las· distintas leglslaclones del 

mundo y por lo que se refiere alaspecto de la definición jurldica, el c~nC:epto 
puede variar. en la esencia de la misma, ésta variante depende en la mayor la de 

los casos de situaciones políticas o de factores ~orno son el tiempo y el lugar, 

reisulfanao insuperables lo~. obstaculos para lograr una captación . total y 

exhaustiva del delito en general, cuya validez pudiera - esgrimirse 

independientemente de consideraciones temporales y especiales. 

También encontramos que se le da el nombre de delitos a ciertas acciones 

antisociales prohibidas por la ley, cuyas comisiones hacen responsable al 

delincuente de determinadas sanciones conocidas con nombre específico de penas 

y este es el resultado (sufrimiento corporal) impuesto por el Estado en ejercicio y 

ejecución de una sentencia al sujeto activo o culpable de un acto delictivo (delito) 

esta pena puede consistir en la restitución o en la pérdida de ciertos bienes del 

sujeto sancionado como pueden ser: la libertad, la propiedad, la vida, etc. También 

encontramos que las sanciones establecidas por la norma de Derecho Penal recibe 

la denominación especifica de "pena" la cual se produce como la forma mas 

adecuada para el castigo. El delito ha sido entendido como una valoración jurídica, 

objetiva o subjetiva, la cual encuentra su fundamento en las relaciones necesarias 

surgidas entre el hecho humano contrario al orden social y su especial estimación 

legislativa. 

Si observamos al delito desde el punto de vista subjetivo, viendo en él una 

lesión de aquella parte del sentido moral y señalando que es "la violación de los 

sentimientos altruistas fundamentales de benevolencia o piedad y probidad o 

justicia en la medida media en que se encuentran en la sociedad civil, por medio 

de acciones nocivas para la colectividad".7 ...-----· "--···-·-
TESIS GUd 

FALLA DE OIUGEW 
'l'ORn: 11 1-:rrrr,Ccl~linu. "r\rt1n1ami~'flhl'&! la l'a11c0ctwl'•I de lk'f~ho l'cna.I''. fatilorial. l'orr11a. ~l~\ico. S.A. 1991.p. 201. 
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De igual forma Francisco Carrara, el principal exponente de la escuela 

clásica, quien con su concepto de "ente jurídico", distinguió al delito de otras 

infracciones no jurldicas precisando sus elementos más importantes. 

Considerándolo como "la infracción de la ley del Estado", promulgada para 

proteger la ·seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo del 

hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y pollticamente dañoso".8 

1.3 CONCEPTO DE DELITO 

El concepto está sometido por completo al principio de legalidad, de tal 

forma que el principio acuñado por los juristas romanos "nullum . crimen sine 

lega", es su regla básica. Por esto resulta irrelevante el intento de averiguar una 

noción sustancial de delito, como pudiera ser en otras épocas el delito natural, 

pues delito es solo aquello castigado por la ley. Por otro lado, también resulta 

evidente que la ley penal no puede ser arbitraria y castigar respondiendo al 

criterio exclusivo de poner a prueba a los ciudadanos, sino que pretende la 

. defensa de bienes jurldicos concretos. Los delitos se clasifican en delitos graves 

y no graves, en atención a la pena que se impone, utilizándose por tanto un 

principio más cuantitativo (gravedad de la pena que señala cada código), que 

cualitativo. 

Una Definición legal de Delito, se puede encontrar en la historia de la 

legislación penal, por lo que procederemos a revisarla. El primer Código Penal 

Federal Mexlcario se promulgó en el año de 1671, y disponla en su Articulo 1º, 

la redacción "delito es la infracción voluntaria de una ley penal, haciendo lo que 

ella prohibe o dejando de hacer lo que manda."9 Aqul ·se encuentran los 

elementos "Indicativos" y "Dogmáticos' de gran valor, pues el delito en si no es 

1 l'A \'ÜS \' ASCOSCF.l.OS, Fra1~isco, "Manual de IA't'e<:ho Penal Mexicano", P.tnc Clcncral. EJihnial. Pooiua, S.A. Mhico. 19'J l. p. 
16-1. 
• MlHU:so, nini.:I. "HI PaNmicnto Juridico Mcxh:ano". l~ilnrial l'om)a, S.A. Mbko. l9Kl. p. (11 r---------

TESIS CON -1 
FALLA DE ORIGEN 
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una acción, sino una infracción por ser un dato anti]urldico que lo distingue de 

otras conduétas; además no se refirió a una sanción, sino a la prohibición de 

hacer o dejar de hacer ·lo; que la ley penal estipulaba. Asl presenta también, tres 

caracteres pr~pios que lo distinguen: 1) que se trata de un acto; 2) que es una 

oposición a la ley. penal Y, 3) que se involucra un elemento psicológico: la 

volúntariedad. 

Posterlormenle el segundo Código Penal Federal Mexicano promulgado . 

en el año de 1929, vino a abrogar al anterior, y eslablecla en su Libro Primero, 

Titulo Primero, en su primer párrafo, Articulo 11º "Delito es la lesión de un 

derecho protegido legalmente por .una sanción penal'. De primera intención, 

parecerla que este concepto s.ólo esta tomando en cuenta el resultado,. esto 

decir, la lesión de un derecho, que podrla ser producido por cualquier causa; 

pero en el segundo párrafo del mismo numeral se aclara esta situación al 

preceptuar que "los actos y las omisiones conminadas con una sanción en el 

Libro Tercero dei este Código, se encuentran los tipos legales dé los deHt~s·. 
Desprendiéndose que únicamente pueden ser delito las acciones y las 

omisiones. 

Respecto a esta definición legal, podemos hacer notar algunas 

consideraciones más, debido a que muestra una notoria falta de técnica jurldica 

y legislativa, pues el texto no es muy claro, en el sentido de que únicamente 

menciona sus consecuencias no tomando en cuenta la importancia de las 

causas, además "no comprende los delitos de peligro y olvida que hay delitos 

que no lesionan derechos, sino los bienes jurídicos por ellos protegidos''. 

Se puede observar que la estructura jurldica de éste Código penal de 

1929, calificado de constantes reenvlos, de duplicidad de conceptos y de 

contradicciones. notorias, a dificultado la aplicación práctica, y fue abrogado en 
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menos de dos años por el Código Penal vigente para el Di.strito Federal. en 

materia de fÚero común y para toda la República en materia Federal de 1931. 

Este instrumento jurídico-penal, desde que surgi~. ~oncÉliJ.lUáiizó eldelilo 

en el primer párrafo de su artículci7º qu~ en sü Íexio'dice:,:oelÍto es el acto u 

omisión que sanciónan las leyes p~ria165·i'6icha d~fi~idó~'l~gáÍ tia merecido 
_ ,,.··,.:···.< ; .· .. , .... :·.: ,.:·,-·~c·.'-~.,-·.··~_1.'.);:-~Y,~-::;·:._::.:">f-.-->.';_;_,<: ,·:: ~ · • 

diversas críticas por parte de la .doctrina'jurídica mexicana, debido a que es 

considerada como formali~tá ;y·t~~tológl~~p~fc:Í:gu¿•:ci~~~t\(J~~.',ún- con,cepto 

1óg1co, un juicio apostaor1: que asocia erc:10méi~éoB~· c:a~sa, y ª .1ª pena como 

efecto. Por otro lado . la· simple -lectura· de, cualquiera• ele la~ normas· penales 

singul~res incluidas en la part~ especial de '1os CódÍgcJ~ Pe~aiás, permite 
~ - '" --- ,'. - . - -,-.-- _,_ -,_ ·' -

obserVar que ésta se Integra de dos partes: el prece¡ító y la sanción. El precepto 

es-. la descripción de un modo de conducta prohibida piécl~amente en la norma, 

la sanción, es la privación de un bien jurldicÓ con que·~~ conmina la ejecución 

de-esa conducta típica" .'0 

Otra de las razones que podríamos enunciar sobre los fundamentos en 

los que se basa la doctrina mexicana para hacer una critica analítica sobre el 

precepto al que nos hemos referido, es que la definición legal poco o nada dice, 

es decir, no ofrece una definición jurídica en sentido amplio sobre lo que es el 

delito, toda vez que es muy somera y no expresa cuáles son esos actos y esas 

omisiones, y bajo que condiciones son sancionables, lo cual obviamente entraña 

la verdadera naturaleza del Ilícito penal. 

E_n lo que respecta a la aseveración que hace el maestro Francisco Pavón 

Vasconcelos, no_s dice que: 'no aplaudimos el que las recientes reformas hayan 

dejado -vigente en el artículo 7º del Código penal para el Distrito Penal, de 

aplicacíón e~ tbda la .. Repúbiic13 en materia del fuero federal, pues si bien nada 
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posilivo aporta en la búsqueda de la noción del delito, la cual puede ser extraida 

dogmátieamente del con]unto de normas que inlegran el ordenamiento punitivo, 

no hemos advertido qu~ el concepto en él consignado constiluya obstáculo serio 

en la apllca~ión de lá l~yy ~n la realización de la justicia penal. 11 

Haciendo a Dn la.do dichas criticas e independientemente, de que dicha 

· · defi.niclói(~ri~ :: ¡écnléa o no, ella se justifica en el principio de legalidad 

con~agr~clcÍ eAel ~rÚculo 14º Constitucional, en el sentido, de que no hay delito 

ni pan~ sin .1ey. co~secuentemente, sin duda en él se predsa que e1 objeto de 

·las nor;,,asp~nales sólo .lo pueden ser las acciones o las omisiones; la conducta 

delictiva: por·í~'~t~. ha de ser antes que nada una acción o una omisión. Implica 

ademá~, la obligación de la previsión de los tipos legales por la normativldad 

punitiv~, · .. pasando éstos a ser únicamente actuaciones punibl~s, . y esto es 

referente cuando. la definición legal en ~Ú lllUino 'enJnciado establece " ... que 

san6io~an iris leyes penales": •. .• • •,' ,:.; ;;• .· .. 

, . '.\ ' _, :·:-:~}> 

Por su parte la doctrina ~éxiJ~a ~a formu1áé:lo sú propia definición: por 

ejemplo delito: . "es,· pu~s ·. esen~i~llTÍ~~t~/J~~ <:oñduC:ta aCti~a. ú . o misiva, • cuya 

ejecución se ~o~riiina poi I~ ~~r~ac~~ .la i~posi6ión cÍeGna' pena": ;2 
'· ·· '.· - e•· .,· .• ', --•,'·-· - • ·,"'. ,. ' ·'·· '·· . 1 -~ · ·i: ·--: • · ·, ' -·· ~ '• 

: .. \:.·;_,._~{::'.: -~}.~<.· . .'.-"'.~~ ··.-:.,·,'. ·:-'. "•,,' 
.-<:~- .. ,.\_-::.-.. -<,""e• ;:,':·_,:-.:'. ;<> <.· '' 

El tratadista RaÍll.Carranca'y Jrujillo dice que el delito es: • ... siempre 

una c~ndJ~t~ (act~' U ~ml~lóni reprob~ble o 'réchazada · (sancionados). La 

r~proti;ción°?P~;9··~~dla~-¡~Ja amena~a d_e ·~n-apena (por las leyes penales). No 

es necesario.que Ía conducta tenga.eficaz secuencia en la pena, basta conque 

esta ameríaée; ~s. de~irT 59. ~nuncié como· consecuencia misma, 1ega1mente 

necesa~I~"; í_3 ·. 

11 l'A\'ÓS \'t\SCOSCHl.OS, rra111.i~'O. "las Rcíomw l'cnak"S". 2° f.Jitorill rom'.la, S.A M.!.\kn. 1987, p. 27·21t. 
n ARJl.l.o1\ llAS, i:tm.tndo. Ob. Cít, p. 10. 
11 CARRANCA,. TRUJll.1.0, Rai1l. Ob. Cit., t1· 222. 
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De aqul se desprende que esta definición es incompleta doctrinalmente 

hablando debido a qúe no es una definición general y absoluta, además da no 

hacar nianción de los elemantos que lo intagran. Por lo que para sañalar cuales 

son Íos elementos componentes del delito debemos de lomar en cuenta, la 

Teorla del delito, ya que esta nos proporciona el camino para determinar si hay 

delito en ~da éa'so concreto. 

De todo esto podemos observar, que tenemos dos tendencias con. 

relación a la elaboración de la definición del delito siendo astas; una definición 

legal, elaborada a partir del texto asentado en el primer párrafo del articulo 7º del 

Código Penal vigente para el Distrho Federal; y, la segundá: El doctrinal, basado 

principalmente en los elementos que lo componen. 

1.4 TEORÍA DE DELITO 
TES1SCONI 

FPJJ)\ DfJ OHlGEt· 1 
---·---··-- ... ·-- ..... ·-·~----

La doctrina, para conocer la ,composición del delito a recurrido a dos 

conceptos: 

1.Concepción Unitaria.- Para los partidarios de esta, el delito es un 

bloque, un todo, una unidad que no admite divisiones, es decir, una entidad que 

no se deja dividir en elementos, negándose, por lo tanto al análisis. 

2. Concepción analitica.- Coinciden en que el delito se integra de dos o 

más elemenlos, los cuales se estudian separando a cada uno de ellos, es decir, 

desintegran sus propios elementos, aunque los consideran a todos enlazados 

entre si. Lo que se pretende establecer, es que, aunque se enuncien sus 
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caracteres analillcamente · obtenidos, formando diversos planos,· niveles o 

estratos con~eptuales,el delito es una unidady no una suma.de.componentes. 14 

- . ' . 

Con b.ase en lo'. anterior y dentro de la Concepción A~alltica, enconlramos 

que los autora~ e¡~~ i~\:onfomiall, consideran al delit~ d~ ~cJ~id~ al ~úmero de 

sus elem~~to~, h~i teríemosa las siguientes concepciones: · · 

a)· Blió~Í¿a(dos elementos). 

b) T~it~;ic~(tres elementos). 

c). Tetratómica (cuatro elementos). 

d) Pe~I~tó~i~a: (~incci elementos) 

e) Exátómica(seis EÍlernénlos). 
'.- ·>. :~·~::.,,_-.. , :-

· · fl Heptatómica (siele ~lernentos) 
TESlS CON 1 

FALLA DE OR~_!_\ 
En nuestro Derecho Penal Mexicano se maneja la concepción Exatómica 

según el número de elementos que la componen. 

1.5 ELEMENTOS POSITIVOS 

En la Doctrina Penal Mexicana, encontramos diferenles números de 

elementos que integran la definición del delito, por lo que los especialistas en la 

materia han tenido que realizar verdaderos esfuerzos para unificar criterios. ~ri ·. 
cuanlo a los elementos positivos y negativos que integran el delito, por lo que 

esto es un problema sin resolver hasta el momento, motivo por el cual, nos 

pondremos analizar cada uno de ellos. 

14 Cír. Cl'l:l.1.0 CAi.OS, Eu¡:cnio. "lkr .. -.:ho l'cn.il''. '1'111110 l. fahtoci.tl lloM:h, l~fta. 19N. 11· 1 Sl. 

-----~--



15 

a) Actividad. 

b) Tiplcidad. 

c) Antijuricidad. 

d) Imputabilidad. 

e) Culpabilidad. 

e) Condlcionalldad objetiva. 

f) Punlbilidad. 

La actividad o conducta, viene siendo el primer elemento positivo del 

delito, es decir la conducta es la exteriorización de conducirse libremente ya sea 

realizando actos u omisiones, o manifestándose en acíós o abstenciones. Este 

es un elemento del hecho cuando sé precisa u~á muta~ión ~n el mundo exterior, 
- - - --- ----:=-:,-''- ------;=c.=,-·--~·:_:.··~;'_. e •. ·.-~~ --- - ;..._ -- :_~ • ,-, . -

con unresultado lllatériai, lo que nos hace 'consicléra(qúe solo los seres 

humanos pueden realiza¡t~l~s ~onducia~y.a seanegati\l~s o positivas, actividad 

o inactividad, siendo ¡~ fin~IÍd~dreall~~~ la ~~616~ ~· omisiÓn. 

·El ra~l:do 2:~,frYi~:ilf' ~•ltto qoo ~ I• doocroioo roo 
diversos sinónim~s~onio:á~ciÓri;~~lo;t1~~ho, óptando por el termino conducta, 

para que' esta SEl dé ~·rim~r~.~~ d~b~ realizar la conducta humana. Como 

elemento IJáslco :d~I delit~. 
0

sÍe~do ·~n hecho material, exterior, positivo o 

negativ~. producido por ~¡ hci'Oibre, si es " positivo " consistirá en un 

movimiento· corporal productor de un resultado que es un cambio o peligro de 

cambio en el mundo exterior, si es "negativo" será la ausencia voluntaria de 

movimiento corporal que causara un resultado. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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La conducta es la acción u omisión y se divide en: omisión simple y 

comisión por omisión. La acción se entiende en dos sentidos: en Latu sensu 

y Strictu sensu. 

. . . . . . . 

La primera consist~·~~··'¡a;co~du~t~~xtern~.~·oluntari~·ha~er, (actividad u 

omisión), en caminada a la iib'uvidad ci~·uri',:ii;ultadc(< 
1, ~- :.· ; ;:\ .. :. '--~~-:" " .¡' •• .• 

eo ,,,\ •• ¡fu;ij;'.~;,¡¡¡¡)f ~!iJ¡ ~L1~1~rno ~;,.,;, "'oo''"º 
,. encamÍ~ado:~ la ~r~d~dcíÓry~de·~;, ~e;~Ü·lt~do consi~tante en la modificación del . 

mundo ~~t~~iofó ~~·~1·~~{i~rod~ ci~·~:~~ p~~ciuicii·: 15 .· . 

--,''~- ~--.-~.·-.,. ,Y:-:::---.:::c.-; -:::i""··:·- ---\)::" 
-:/~l.·. ".'.~-1.>;.'-i" ~ :···). -

<;;·.\~::-.. \~: >: ·.:.-
~Es •. todo hechb'hd~a~&;W~lll~t~r:io; todo. movimiento .voluntario del 

org~riisind ~paz'ci? ~ep~~ci~~i~ ~I ~~~d~,~~teirior .. '.·: 15 • 

- . - - _., ..• ---= ,~:, • .,-; .,->,-.- -~--,-.7,~~-~~t>·~ :s-: :-,-~~< ;'L( .¡,,. -''/;.: :.,·.,, ,; :- ' <~·: ~-"·>·--
·:: ,-.,;_:~:-·,',.' -: .º·.:.-;··/::.T;:·-·> ¡; -~; _:_~, 

La omisión ~adica, en.la abstención de obrar, end¡¡Jar de realizar laque se 

. . debe ej~~utar'.< L~'.~,~~¡~·ió~"· e~ 'un~ nega;í~f de la ~cción: "¿Onsiste •. en la 

·. ina~tivici;d y~iJ;t~~1~' d~~;,~61a i~y P~iía1 i~pón~ el deber. de. ejecutar un hecho 

. deiteiimi'iiado. Dentro de 1a címis1ó~ deibe élistln9uirse ia omisión simple ó propia 

dé' I~ co~Í.sló~'po~ omisiÓri'o Impropia. . . . . . . 

Un elemento de la omisión propia es la voluntad o no voluntad, 

inactividad, deber jurídico de obrar con consecueni:ias de un resultado típico, 

consistente en un no hacer voluntario o culposo, violando una norma preceptiva, 

teniendo como consecuencia un resultado tlplco. ·----;l TE~T" ('('''" 
...... ~ '.;.)¡~ 

F11r 1 A i'i~' (lJ"l('.E'N U.1L •• V .. • .1..\, u 

~-----·---··....----·-··· 
1' CUf.1.LO CAi.UN, f.ugcnio. Oh.ch. p. ISl. 
"CASTf.1.1.ANOSTF.NA, F1..'nlanJo ... l.i01:ami~i1ll• m.:m .. ,11al.:s 1k l>.:r~-.:ho 1'.:nJI". J<1" l~1hlfiotl l'111n'1a. S.A. ~l..!\k11 l1J9l p 1711. 
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Considerando que en la comisión por omisión hay una doble violación de 

deberes;_ uno es obrar, y el otro es de abstenerse infringiendo dos normas, 

preceptiva y prohibitiva que tienen un resultado tlplco y material, o un no hacer 

volUntárlo- o culposo,, violando una norma preceptiva, y una norma prohibitiva, 

señaianció~omoelementos d~_laácciÓna la" manifestación de la voluntad, el 
·'·O- ' ,. . .. ,,,,,., ,'•' 

í.111 resú11a<10; Y, úr1a;r_e1aé:1óriClecaúsa11dad ". 
,:._.'··. 
,_:· 

- En l~ '-o~lsiÓ~:- ~u~ es I~ exlslencla de una manifestación de la voluntad 

que;se tráduce;en un no hacer, tenemos.dos elementos: " La voluntad y la 

inacti~ldad';, E~ta se relacl~na con el elemento psicológico al abstenerse el 

sujeto de efectuar el acto que estaba obligado a realizar, siendo común la · 

omisión propia o Impropia. En la segunda 'se establece que existe, un resultado 

material tlplco y una relación de causalidad entre resultado y abstencióri. · 

EnconclÚsión la conducta tiene Irás el~mentos:-; un act~ positivo (acción) 

o negativo (omisión), unresultado materi~I, y u_na ~~Íaclónd~ ;;ausalÍdad e~tré e_I · •· 

acto y el resultado • 

La Tlplcidad. Este es otro de los elemento~· positivos del delito, que al . : 

faltar impide que se lleve a cabo el deiitri:o.q~:~_se ~~ntinU.é::~N,~-·se:··d·~be ·d~·. ""·:.·,:·-' 
confundir el tipo con la tipicldad, el Tipo es la cr~a~IÓ~~legislati~a,' la descripdóA ' ;;: ' 

que el estado hace a una conducta en Jos pce~eptÓs penales/la tlpiCidad es ia · 

adecuación de una conducta concreté ~o-ri la de~~rip~ió~-l~g~I fo~~Gi~d~. 
-· ,._·. :· ~;DL_ii_:,_:~_:_:::_)_> ·r·- ~-;_:·~---~:_.~_\· 

- '. ,·· ·--~' ~· . 
. ·(·..;·~: 

La tipicidad es el encuadfa'~'lent~ de una ~~nducta ~on la des~ripción 
hecha por la ley o la aciecuaciÓ~.d~ I~ ~~ndÚcia ~I tlpo'penal. La tipicidad es" la 

r···- ~l'~:;;:sc6i:J -----1 
l ~·;\L{.p CiH~UlN \ 
f.~ .. ~--·--
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adecuación de la conduela al lipa, que se resume en la formula nullum crime 

sine tipo ", 17 

· .~La acCJón típica és solo aquella que se acumula a la descripción objeliva, 

aunqu~ s~turadaa~.ece.~de r~feréncia a elementos normativosysubjetivo~de 
: u~a•co~ducta.que.generalmente se reputa delictuosa, por violar,.en la r~álidad 
de loi c~~o~ un· precepto, una norma, plenamente proteglda."18 . . 

... ,· :· .· .. <,, ( ·. : 
.La tlpicidad desempeña una función descriptiva, que singuiárizii ~.u valor 

en el, ámbito .de las caracterlstlcas del delito y se relaciona con Íá aniljuricidad, 

por concréi~rla con el ámbiio penal siendo elemental .en °la gar~ntÍ~ d~ libertad . 

. En la tipicidad se consideran como elementos a " la acción, los sujeÍos, 

y el objeto." . 

La acción para ·ser tlpica debe Integrarse de dos supuestos, uno objetivo 

. con el cual abarcará la conducta externa, en los delitos de resultado, además 

que se deben. de producir en términos que puedan ser imputados objetivamente 

a la :conducta. Segundo la conducta no pertenece a la acción sino que es un 

efecto separado y posterior a ella y dentro de esta encontramos tres sujetos: (El 

sujeto activo, que realiza la conducta delictiva, El sujeto pasivo, sobre 

q!Jien. recae la conducta del sujeto activo, y el Estado quten llene relación 

con la aplicación de las penas). También cabe hacer la distinción entre el 

objeto material y el jurldico, el material lo constituye la persona o cosa en donde 

recae la acción, conociéndose como objeto de la conducta, que es en la 

persona en donde se encuentra. 

1' CASTEl.1.ANOS Tl:NA. l".:mindo. Oh. Cil.P.ig. IMC. 
u l.CWEZ. lll~TANCOUltT, f.J11ard11. "T~lfi:& lkl lklito". falitori;al l'umia, S.A. Mbko. 1996. l'iig. 1117 

TESIS GON 
FALLA DE ORiGEN 
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El objelo jurídico es el bien protegido por la ley penal, es decir el bien 

jurídicamente tutelado y que no siempre recae sobre el objeto material. 

La Antijuricidad se considera como el choque de la conducta con el orden 

jurídico, el cual tiene además del orden normativo, los preceptos permisivos, esto 

es lo contrario al derecho. 

El delito es conducta humana, pero no toda conducta humana es 

delictuosa sino que debe ser: tlpica, antijurídica, y culpable; la Antijuricidad es 

un elemento esencial para la integración del delito; lo antijurídico es contrario al 

derecho. 

Quien contradice un mandato del poder actúa antijurldicamente, es una 

falla de valor jurídico, una contradicción o' desacuerdo entre el hecho del hombre y 

las normas del derecho. 

La Antijuricidad pres~pone un. juicio, una . estimación . de la oposición 

exist~llt~ eritr~ él li;cho i~~li~ado y una nonná j~rldl¿o: pe~ai.' que constituye una 

violación d~lder~~h~ ;~tendido·~~ ~utotaliclad, c~mo u~ organismo unitario. La 

Anlij~rícidad e~ p~r~m~:llte;objeliva; ~tiende solo al act<l, a la cond~cta externa. 

Para llegar a l~s afir~acion~s reqÚiere de un juicio de ~~la:.: . 

. ·. /'~ 

ulla ~Clndu~ta es anlijurldiea, cuando es típica y río esla protegida por tina 

causa d~justlfl~ción: LaAntijurícídad en la violació~d~l·~alorobien protegido a 

.. que s~ contrae el tipo penal respectivo. •: .. la: Antljurlcidid~;la co~tr~dicclón a las 

normas d~~uilÚra reconocidas por el EstadCl;.1~~-I ; !';. :. __ ;;º .. 

. E~ ~()~ciUslcln la Antij~ricidad se cón~i~.~;~~~~6~nconcepto de desvelar 

jurídico; una C:onlradicclón ci d~s~cuerdo e~iíe • ei. hecho del hombre y las normas 

de derecho .. 

FALLA DE: rn.;:u:;n' ¡ 

--··<T<-·-·· "''"'"""- -- .... ~··-----~! 
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La Imputabilidad. Para considerar culpable a un sujeto, se debe tener 

conocimiento de la licitud de su acto y ·antes de realizarlo debe tener la 

capacidad de querer y entender, de lo que conoce. La imputabilid~ct es la calidad 

del sujeto, la capacidad que tiene ante el derecho Penal ya que se le va ha 

considerar como el soporte_ de la cl!'p~bHid~dyno como elemento .. 

La Imputabilidad s~ deÍine c6mo Ja ~p~cldad de querer y entender 'es I~ 
capacidad; • eandié:ionada po~. la madurez y salud mental, . de. comprender el 

carácte; antijuricÍiea de.· la propia acción u omisión y de determinarse a esa 

comprensión" .20 

El sujeto será imputable cuando posea al tiempo de realizar la conducta, 

ciertas condiciones psíquicas exigidas, ya sea abstracta y determinadamente por 

la ley para desarrollar su conducta socialmente. Es el conjunto de condiciones 

mlnlmas de salud y desarrollo mental en el autor, en el momento del acto tipico 

penal, que lo capacitan para responder del mismo. 

El realizar tal conducta es querer est~r en condiciones de aceptar o 

realizar algo voluntariamente, y sobretodo .entender y tener la capacidad mental 

y la edad flslca y biológica para tomar esa deC:isiÓn. 
','"O"' 

'::e;; • ,' . ~ 

Se requiere· de. dos ~ndicl~n~s p~ri qu~- se presente la Imputabilidad; 

esto es: la ~dad .. biológica y la ed~d mentaÍ, es necesário que se den estas dos 

condl~lones par~ qG~ h~ya l~~~;;t;ilid~ct:-EI h~íllbre debe ser capaz y querer el 
- --- . ·--· -· - -,,_-___ ;,-~·=J::-~:.--..,.~ . - '' 

resultado dállctivo· y 'cié el]tender; en_ei campó del derecho, para que sea sujeto 
, • • - - ,• -¡ '",' • ,.- .,, "' o 1 ,_.~ -r~ ;,,-, • - • 

imputable, así mismo es ñecesaricfdeteirminar la capacidad que tiene el sujeto. 
"-~·<'· -.:-_,._:. 
• ·"·· _.,· 

TESiS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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El Derecho Penal nos señala que hay varios tipos de capacidad penal: a) 

Capacidad de Acción, b) Capacidad de Culpabilidad, c) Capacidad de Deber, d) 

Capacidad de Pena, e) Capacidad J~rldiho-Penal, f) Capacidad de Delilo, g) 

Capacidad para conocer y valorar el deber de respetar la norma y de 

determin~rse espontánea~eílte .. · 

En la Escuela Clásica, se estima que la imputabilid~d tiene ;u sostén en 

el libre albedrío y la responsabilidad moral. Los Positivistas sÚsiituye~ esto por la 

responsabilidad social, la cual señala al individuo com~ respmÍ~~ílÍe por el 

simple hecho de vivir en sociedad. 

. . 
. . 

'La Imputabilidad criminal no es cosa distinta. a I~ i~putabilidad. moral, 

sino esta misma aplicada en concreto al autor de un d~lilo". 21 ; . 

- - • • '·~ . :-: • ··--!' - -

'Es el ccmjunto de con~iciones necesarias para que el hecho punible 

pueda y deba s~/ distribuido a quien vÓluntariamente ¡¿ ejecutó; como a su 

caus~ eficiente yúbre", • 

La capacidad de culpabilidad esta .. orientada a considerar la edad y la 

madurez biológica del sujeto, asl como, la s.~lud psiquico mental que tiene el 

autor, esto es,· no se puede formar un concepto de culpabilidad hasta haber 

hecho un estudio del grado de madurez moral, fuerza de voluntad y desarrollo 

intelectual que ha alcanzado, y asi analizar hasta que grado el individuo tiene 

comprensión de que sus'áC:tossonlllcltos. 

11 l.OrHZ m:TANCOl'RT f.duarik>. Oh. Cit (l.171. 
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La Culpabilidad. La culpabilidad constituye la capacidad del sujeto para 

querer y entender en el campo penal, la imputabilidad se considera presupuesto 

de .la 'culpabilidad: ya que una conducta será délictuosa al ser típica, antijurídica 

y culpable, cuando a causa de 1.as relaciones psiquicas existentes entre ella y su 

autor, . debe . serle juridicamente reprochadas, considerando a. fa culpabilidad 

como .el nexo intelectual y emocional qué liga al sujeto con el acto. 

L~ culpabilidad esun elemento básico del delito y es el nexo intelectual y 

emocio~ai que un(3 ~l)uj~t~ 'din el acto delictivo. ··• 
'., ;- < 

.. Las e~pecieso f~r~~~ ele éulpabilidad de acuerdo con el psicologuismo 

son: é1 Dolciy¡~·culpa. · · . 

El agent~ (sujet~), dirija su voluntad consciente a la ejecución del hecho 
. ' . 

tipificado en• la ley como delito. Se delinque por medio de una determinada 

intenció~ clelictu~sa (clolo) o por descuido de las precauciones indispensables 

exigid~s po'r é1 Estado para la vida gregaria (culpa). 

. ,' ' . - " . : .. ~ . 

,'Eri: e'1 'ci~1~, 'el: agente, conociendo la significación de su conducta procede 

a re~llzarÍ~ .. En ·la'.~Úlpa'.consciente o con previsión, se ejecuta el acto con la 

esperanz~' de que no ocurra el resultado, en la Inconsciente o sin previsión, no 

s~ pr~vé Ún re'~úiÍ~dci '¡;'~visible. La culpabilidad es como "la desobediencia 

consciente y V()luntaria y de laque uno está obligado a responder a alguna 

ley". 22 

i: lhid~'lll 201. 
TESIS CON 

FALLA DE ORIGEN 



23 

"Es el conjunto de presupuestos que fundamentan la reprochabitidad 

personal de ta conducta anÚjurldica".23 

La culpabili~ad e; la reprochabllidad de un Injusto o un autor, la que sólo 

es poslbÍe cú-anclÓ r~vela que el autor ha obrado con una disp~siciÓn interna a la_ 

norm~ ~ioiada, disphsición que es fundamento de ta culpabiliclad. i ·' · -· 

'La culpabilidad es el conjunto de los presupues\~~ tj~~ r~hcla~~ntan et 

· reproctÍ~ perso~al al autor, por el hecho punible que ha·c~~~tido;. 

t~IDolo consiste_ en et actuar, consciente--~ vol~~tario, diJigldo a la 

produ~~iÓn de.un resultado, ti pico y antijuridic~, Est¿ ti~~~'dos ~lern~nt~s: uno 

ético gua IÓ constituye la conciencia de qúe _s~ quebr.~nta et d~~er;' elcsegundo 

volitivo o emocional o psicológico, consiste en lávo_l_úniaci'd~reaílzarei acto, en 
la volición del hecho típico. , _:._--;~~~:'.::; "J/,:··"·, 

'<-::~:'. .. <:¡i~ :·'.¿,'·.?~'' 

Et intelectual implica el conocimiento por,'parté::del'sujeto que realiza· 

circunstancias pertenecientes al tipo. Cono61il1í¿ríi~jdej1'~ r~átiza~.ión .de ·los 

elementos pertenecientes al tipo. Error ese~c1á1:, inve;cible; · Error d_e tipo 

desconocimiento de la realización de los ele~~~t9s'pefl~~e6ÍenÍ~~ ~ÍUpo .. 

1. - Conocimiento de la realidad fácÍlca,' desccinociilllento de la realidad 

fáctica, eximentes putalivo~: err<lr d~ llcít~cl •. · •, 

Uft.lcm. 

----;] TESIS CON 
FALLA DE ~RlGEN 
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2. · Conocimiento de la realidad jurldica penal o extra penal, 

descono.cimlento de la realidad juridica penal o extra penal, eximentes putativas: ,..-----. 

error de. licitud o er~?r d~ pre~lsió~. 

· 3'.'~Coh~~imÍ~~t~ d~.I~ signlriea~lón anlijurldl~ de la conducta, Ignorancia 

de la ley, f~ls~ é:oÍÍ~~~Íé~í~'d'eía ¡¡;¡siria, error cie derecho. 
'·>·" ;:<,<··.·i·;<>i. 

El emCÍcionaLo volitivo e; la voluntad de la conducta o del resultado, 

querer ci ~~ept~~ la co~6ciÓ;C · · 
/_--,_.:,:.:.->':_;: ,,· ;/f~.~;~':;-;:-

. " ~-· .. 

Car.~lgnan.'.'cteÍinló.'.ei cfolo como el acto de intenCión más o menos 

pertééta dlrÍgid~ ~ inr~i~~i~'.1a'íe~; manifestada en signos exteriores. 
;' -:-·_ '.~. :'. ·::...:: :·:-." " -~ ;";'.; ·: 'e. 

::-.:~~--.·_-.. ~~:.~=.-\- ' :_ .. :·: .. ~:~-. ;··.: .,,_<;._,::> :i.:"'' 

. El Máximo fepresenÍ~~te de la Escuela c1és1~ Cárrara, define al dolo -· · ...... -. ,·.·-.·-- .... "· ' 

como. la· l
0

rilenciól1:más o 'menos perfecta de ejecutar un hecho que sabe ·es 
> ;· ••• , '" 

'El es 'la' producción de un resultado ti pica mente antljurldico, con 

. conciencia 
0

de que se quebranta el deber, con conocimiento de las 

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

existerite entfe la manifestación humana y el cambio en el mundo exterior, con 

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

ratifica. 

Cuello Calón dice que "consiste en la voluntad consciente dirigida a la 

ejecución de un hecho que es dellctuoso o la simple Intención de ejecutar un 

hecho .dellcluoso". 

·- ---· ---··--~---·-----~----------- ---- ----------- -
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El dolo consiste en el conocimiento de la realizacion de circunstancias que 

pertenecen al tipo; y v~luntad o aceptación de realización del mismo. 

El dolo· se .clasifica según los tratadistas en: Dolo directo que es el 

resultado-qu~ coin~lde co-n el propósito de la gente (ejemplo: cuando un sujeto 

prlvÍ(de lávida y lo mata). Dolo Indirecto el agente se propone un fin y sabe que . . _,- -. 
seguramente seguirán otros resultados delictivos (ejemplo: cuando el sujeto se 

propone un fin ·y al momento de abordar una aeronave, coloca una bomba cerca 

de-la., turbina, con la certeza de que, además de morir ese individuo, perderán la 

vida 6fris ·personas y se destruirá la aeronave). Dolo indeterminado es la 

Intención genérica de delinquir, sin proponerse un resultado delictivo en especial 

(ejemplo: un anarquista que lanza bombas). Dolo eventual se desea un resultado 

delictivo previéndose la posibilidad de que surjan otros no queridos directamente 

(ejemplo: incendio de una bodega, conociendo la posibHjdad de que el velador 
,.-.-:.-. 

muera o sufra lesiones). 

El Código Penal p~ra el DisÍritd_F~derai no~ i~diéa acerca del dolo en el 

Articulo 8º. ·'Las accion~s ~-6~i~¡~;,~; d~lictivas~Óla'ij,~nÍe pueden realizarse 

dolosa o culposamente\ 

-<< > __ •-.•_ .. ___ -.X 
. ·Artlc~lo 9~. '~' Obra dolosamente el que, conocl~ndó-• 1ó~~lementos del - - . . •' ··- . . '. 

tipo penal: ~reviendo como probable el resultado Uplco, gGi~r~_() acepta la 

realización del hecho descrito por la ley .. ." 

Con esto _los legisladores en la materia, e-stablecen que la nueva 

concepción del dolo sustituye al concepto de intención'.• por ser más aceptado. 

Dando también a la conducta dolosa una mayÓr pr~clslón de sus elementos 

constitutivos (intelectual y volitivo), que permiten distinguir entre el dolo directo y 

el dolo eventual. 
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La Culpa. Existe cuando se obra sin intención y sin precaución debida y 

se causa un resultado dañoso previsible y penado por la ley. 
' :.:-- __ .,,;- . '- __ '--º : .. , 

Actúa cutp6iame~t~ • el > q~e !~fringa .. ~n < de~e(de culd~d6 que . 

pers6~al~ente'.16.•1nc~b~:y'.p~·d~· pr~\ler.·.·1a'aparlció'n:.del••resultado,:.E.s•.una 
voluntaria •.•6misÍón cle'diUgenéla~;eñ.·.do~de .~e .caÍéulan :1as'<é:o~~ecuencias 
posib-¡~-~· y·~r·~~í~lb'l~~·~d-~-,-~¡~:~~·~h,~6~~;().>~··. · , ' ' · ,.,,_ ·." 

··',;:,--:.::.-·~~::.' ·. ~- ·-º:;'.~--;··:·.;::~ '".·<' »·:<'·' ._-,:. - -:n.: _:_;.·,-:,:· 

La culp~ es'~¡ re.~Gllado, i1~i66''y.antij~rldico, no. querido ni ... aceptado, 

previsto o previsible;'derivado'ile' Una acción u omisión vo!Üntaiias, y evitable si 

se hubieran conserv~do los' cl~beres '1mp~esios por el· ordenamiento jurldico y 

aconsejables por. los usos y c~~fumbre~. La culpa existe cuando se obra sin 

Intención y sin la ctiUgencla d~bida, causando un resultado dañoso, previsible y 

penado por la ley. Actúa cuip6sámente qui e~ infringe. un. deber de cuidado que 

personalmente le Incumbe y cuyo[~su'1tado pu~de pre~~r .. . . ' ,. 
,_. ' • > 

Condlcl on;al:lda~··Objetiva •. (Condi~iones objetivas de Punibilidad) .. Estas 

son circunstancias ajenas a la voluntad del autor, que son indispensables para 

hacer efectiva la Punibilldad. 

A la condición objetiva de Punibilidad se le considera como requisito de 

'procedibllidad o querella", en otros delitos es: 'abuso de confianza, fraude, etc." 

En un determinado momento para que la autoridad pueda conforme a la ley 

perseguir al delincuente, se requiere la querella del ofendido. 

Las condiciones objetivas de Punibllldad se clasifican en dos grupos: 
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Las primeras "son condiciones para hacer efectiva la Punibilidad ya 

existente (querella), y las segundas, aquellas que se encuentran formando parte 

de la descripción objetiva del delito y, por tanto quedan incluid~s en la -tipicldad" 
24 

Son definidas como aquellas exigencias ocasionalmente establecidas por 

el legislador para que la pena tenga aplicación ya que frec~e-~t~meni~ se les 

confunde con los requisitos de procedibllidad como la querella de losUamados 

delitos privados. 

Punibllidad. Este es un elemento secu~dario del deÍito que consiste en el 

merecimiento deuná pena, _en función o por razón de la omisión de un delito; 

estas penas se encuÉmtran establecidas en el código adjetivo de la materia . 

. : Se consideran también como el merecimiento de una pena en _función de 

la realización de cierta conducta, se utiliza como la imposición concreta de la 

penaa quien a sido declarado culpable de la comisión de un delito .. 

La punlbilidad: es el merecimiento de una pena, comisión estatal d.e 

Imposición de sanciones si se llenan los presupuestos legales, aplicación fáctica 

de las peinas señaladas por la ley, además se consideran como una 

consecuencia del delito. 

1.6 ELEMENTOS NEGATIVOS 

a) Ausencia de conducta 



b) Atlplcldad 

c) Causas de Justificación 

d) 

e) 

lnlmputabllldad. 

Inculpabilidad. 
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f) Ausencia de Condiciones Objetivas de Punlbllidad. 

g) Excusas Absolutorias. 

Ausencia de conducta. Al faltar alguno de los elementos esenciales 

del delito, este no se integra, al no existir la conducta no habrá delito, a pesar 

de las apariencias, por lo cual se admiten las excl~yentes supralegales de falla 

de conducta, el Articulo 7º del Código PenE!I vigente para el Distrito Federal, 

párrafo primero, nos dice que "delito es el acto u omisión que sancionan las 

leyes penales", al no haber conducta (acto u omisión) no habrá delito que 

sancionar. 

Algunos autores establecen que los aspectos negativos de la conducta 

son: el sueño, el hipnotismo y el sonambulismo, ya que son realizados por el 

sujeto sin su voluntad, al encontrarse su conciencia suprimida. Pero esto es 

rebatido al considerar que para que exista voluntad debe estar consciente, 

siendo causas de inimputabilidad. 

Considerando a la ausencia de conducta como el elemento negativo de la 

conduela, en donde no hay acción u omisión, en ia realización de un illcito, 

presentándose en los siguientes ~sos: J) La VIS absoluta, o fuerza física 

superior, exterior e irresistible, 2) La\flS mayor o fuerza mayor, 3) Movimientos 

reflejos .. 
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Explicándose que la fuerza flsica lrresJslible (VIS absoluta), es un aspecto 

negativo de la conducta; ya que el sujeto a través de esta va. a realizar una 

acción u omisión, que no deseaba ejecutar,· dando una situación en donde no se 

constituye una conducta, por faltar la voluntad del sujet~, siendo el. elemento 

primordial de la conducta. 

En la (VIS mayor o fuerza ma~~r), no h1~voillnt~~ e~'~¡ sÚ]~to ~I existir 

una fuerza Irresistible proveni~nte de la nat~r~l~za:>. '• 

Los inovimlept~~r~fleÍo: ;sdn:causas de aus~n~ia de conducta por no 

participar .·e~ e1Ío
7
s; I~ ~oluntad -del sujeto, al ser movimientos corporales 

inVol~rit~ri~~ .. · 

Atlplcldad. Al no integrarse todos los elementos del tipo legal, se 

presenta el aspecto negativo del delito que se conoce como atipicidad, que es la 

ausencia de adecuación de la conducta a algún tipo. 

Se distingue entre ausencia de tipo y de tipicidad; la ausencia de tipo se 

presenta cuando el legislador deliberada o Inadvertidamente no describe una 

conduela que debla ser incl.úida er:i los delitos; la ausencia de tiplcldad surge al 

existir el tipo y no ade~uaise I~ conducta a éste. 
>. '.;· ,_ ·:.'.~ : ~_.: 

,:·. ' •• ., < 

La alipicidacf sedefin~ como- la falla de adecuación de la conducta al tipo 

penal, es eÍ a~pedt~ negativo de la tipicidad. 

Las causas de atipicidad pueden deducirse de lo siguiente: a) Ausencia 

de la calidad o número exigido por la ley en cuanto a los sujetos activos y 
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pasivos, b) Si falta el objeto material o jurldico, c) Cuando no se dan las 

referencias temporaleso· especiales requeridas en el tipo, d) Al no realizarse el 

hecho por los ~edios coml~lvos especlficamente señalados pcir'la ley, e) Si 

faltan los elementos s~bjeti~os del hÍ]ust() legalmente exigidos y f) Por no darse 

la Antljuric,idad especial.;, 

Como conseé:U~:n¿i~'d~ la:~Üpi~ld~c(~¿dan tres,hl~ót~sls d~ sus.efectos: 

1) No-Jntegr~ciÓn del Ü~d, ~l ri~si~~IÓ~ de'J~ tip() ~ otrd (v~riaciÓndel tipó) y 3) 
Existencia de:un d~iit6iiJ;\:)Ci,~Jble.'.: - ~· .. - . ·,· · 

-; "!i., }; . ':'~:.' 
.. Aus~ni:1á d~ ~htij~ridÍi:~d~d. Se da el caso. en que la c~nducta ti pica 

este ~~ . opo~idÍó~ a{ De·r~~ho y n~ sea ántijurldica al existir una causa de 

justifica~ión q~e ~s ~I el~mento negativo de la anlijuricidad. Se definen como 

aquellas cóndiciones que uimen elpoder de excluir la antijuridicidad de una 

conducta tipÍcá; al no encontrarse alguna de ellas, y fallara alguno de los 

elementos esenclale~ del delito. 

Existen diversas teori8s en relación y que son las causas de justificación 

aplicables; en el Oere~ho Posltlvó. Mexlca~o se consideran. como caÚsas de 

justificación las señaladas en el articulo 1s• delGódigo Penal vigente para el 

Distrito Federal, en las siguientes fracciónes: 

IV.- 'Legitima defensa.;;'' 

V.- "Estado de Necesidad, .. "· 

VI.- "Cumplimiento de un deber o ejercicio de un derecho ... " 
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Con las reformas realizadas al Código Penal del 10 de enero de 1994, la 

obediencia jerárquica y el impedimento legitimo han quedado excluidas de este 

articulo. 

- . ' - . 
' ' 

Encuanto a lo referente a la legitima defensa, esta se define como "la 

repulsa de. una agresión antijurldica y actual o Inminente por el atacado o por 

terceras pe~sonas contra el agresor, sin traspasar la medida necesaria para la 

protección", 

Se repele una agresión real, actual o inminente, y sin derecho, en 

protecció~ de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de 

la defensa· y racionalidad de los medios empleados y no medie provocación 

dolosa.'suficiente e inmediata por parte del agredido o de la persona a quien se 

defiende. 

. ' . 

El Estado de. Necesidad, ~~···el peligro 'arit~al o• inmediato para bienes 

jurldicamente protegidos, que sólo pÜed~ ~vitar~~ mediante la lesión de bienes 
. . . . -, .. ':·;,·· - . -··-.";' >'<···-

también jurldicamente tutelados, pertenecientes abtr'á persona. 

:. '~ 

Se actúa por la necesidad de salvaguardar Ün t;¡~~ jurldÍcÓ ~roplo o ajeno, 
. . - ., ..... ·"v·.·· .·.··-·. .: . . , , 

de un peligro real, actual o Inminente, no ocaslon.ado dolos.amente por el agente, 

lesionando otro bien de menor o. igual valor que é1 sal~agu~rdado; siempre que 

el peligro no sea evitable por otros medios y el agente n?'tuvlere el deber jurldico 

de afrontarlo. 

La acción o la omisión se realicen en cumplimiento de un deber jurldico o 

en ejercicio de un derecho, siempre que exista la necesidad racional del medio 
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empleado para cumplir el deber o ejercer el derecho y que este último no se 

realice con el sólo propósito de perjudicar a otro. 

lnimputabilidad.- La inimputabilidad es el soporte básico y_esencial_ de la 

culpabilidad, ya que sin aquella no existe ésta y sin la culpabilidad no puede ·· 

configurarse el delito. La inimputabilidad constituye el aspecto negativo de_ lá 

imputabilidad. Consiste en la incapacidad de querer y entender en el mundo del 

Derecho. 

Las causas de inimputabilidad son todas aquellas capaces de anular o 

neutralizar, ya sea el desarrollo o la salud de la mente, en cuyo caso el sujeto 

carece de aptitud psicológica para la deiictuosidad. 

Son causas de inimputabilidad la falta de desarrollo y salud de la mente, · 

asi como los trastornos pasajeros de las facultades mentales que privan o · 

perturban en el sujeto, la facultad de conocer el deber, esto es, aquellas causas · 

en las que si bien, el hecho es típico y antijurídico, no se encuentra el agen,te én 

condiciones de que se le pueda atribuir el acto que perpetró. 

.í'. 

Al momento de realizar el hecho típico, si el agente ~ci tieniWlapacidad 

de comprender el carácter llicito de aquél o de conducÍfs~!~~"~c~~id6~on esa 

comprenslóri, en virtud de padecer trastorno mental ~fd¿~árroiío intelectual 

retardado, salvo que hubiere provocado su trastomo .~n ió~~a' c:fÓlosa o culposa, 

en este caso responderé por el resullado, tlpicoquepievlérél o fuéra previsible. 

Lo cual nos da dos hipótesis: 1) Trastorno mé~\al que 'é5'1á perturbación de las 

facultades psíquicas, y 2) el desarrollo intelectÚai .retard~clo; son los impedidos • ·, .• · z , 

para comprender el carácter ilícito del hecho o·_ conducirse de acuerdo con esa 
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comprensión, aún cuando no presenten un verdadero trastorno mental como los 

sordomudos o ciegos. 

Copcretamente, poden1os dEÍCif que las causas de inimputabilidad son las 
siguientes: ·.. .. ·. . . . .. . . . . 

· 1) . l~madur~zM~ntal (tau~~~ desarrollo mental) 
. '· 

a) •Menores> ··• ·.· . 

b)Trasto;~~·M~ntal. ' 

2) Trastorno Mental Transitorio. 

3) . Falt~ de S~lud Mental. 
-

4) MiedoG;~~e. -
:.,· '.;. ,·. 

5) Te'mor Fundado. 1'E~I~ r·r· 
.. J.I l.; \J 

FALLA DE ORiGEN 

lnculpabllldad. Ésta se da cuando concurran determinadas causas o 

circunstan~ias ~xtrañas a la capacidad de conocer y querer, en la ejecución 

de un hecho reallzado por un sujeto imputable. 

La Inculpabilidad operará· cuando falte alguno de los elementos 

esenciales de la culpabilidad, ya sea el ·conocimiento o la voluntad. 

1. - Inculpabilidad por ignorancia o error: · 

a) Error de Derecho. 
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b) Error de Hecho 

c) Error Accidental. 

2. • No-exigibllldad de otraconducta. 

La absolución del sujeto en el juicio de reproche, éste opera al no existir el 

conocimiento y la voluntad. Asl, la lipicldad debe referirse a una conducta; la 

antijuricidad a la oposición objetiva al derecho de una conducta coincidente con 

un tipo penal; y la culpabilidad presupone ya una valoración de Antijuricidad de 

la conducta tlpica. 

Las causas de inculpabilidad se dan cuando se dice que obra a favor de la 

-, conducta de un sujeto una causa de inculpabilidad, cuando no medie en lo 

externo una de justificación, ni en lo interno una de inimputabilidad. El sujeto es 

culpable cuando en su conducta Interviene el conocimiento y la voluntad; por lo 

que la inculpabilidad se refiere a los elementos intelectual y volitivo.: Cualquier 

causa que elimina alguno o ambos se considera como causa de inculpabilidad. 

Siendo causas el error esencial de hecho y la coacción sobre la volunt~d. 

El error se considera un vicio psicológico, consistente _en _la falta de 

conformidad entre el sujeto cognoscente y el objeto conocido,· tal como es en 

realidad. Siendo un falso conocimiento de la verdad un conocimiento incorrecto 

que se conoce equivocadamente. El error y la ignorancia constituyen causas de 

inculpabilidad al producir en el autor desconocimiento o -un conocimiento 

equivocado sobre la antijuridicidad de su conducta; al obrar en esas condiciones 

refleja falta de malicia de oposición subjetiva, con el Derecho y los fines que se 

propone realizar. En el error se tiene una falsa apreciación de la realidad en la 

ignorancia hay ausencia de conocimiento; en el error se conoce como mal; en la 
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Ignorancia es una laguna del entendimiento, porque no se conoce. ni errónea ni 

certeramente. 

.. . . . 

: El. error se divide en: De hecho que se clasifica· en: Accidental· que 

abarca: Ave-rallo lctus, In Persona, Delecti, Esencial, De Derecho n.o produce 

efectos de eximente, porque el equivocado concepto sobre la signifi~ación de la 

ley. no justifica ni autoriza su violación. La ignorancia de las leyes a nadie 

aprovecha. 

En el Código Penal vigente para el Distrito Federal, Articulo 15 fracción 

VIII distingue entre error Invencible de tipo del de prohibición, evitando el trato 

injusto y discriminatorio que mencionaba el Articulo 59~ bis del Código adjetivo 

de la materia que fue derogado. 

El error Esencial de Hecho para poder eximir debe ser invencible; si no 

deja sub~Ístente la .culpa, Sl~ndo el que recayendo sobre ~n extremo esencial 

·del delito,; impide al agente conocer, advertir la relación del hecho realizado con 

el hech_o. formulado en forma abstracta en el precepto penal. El sujeto actúa 

antijuridlcamente creyendo actuar juridicamente, desconociendo la 

antljuddlcidad de su conducta y por ello, constituye el ·~sj)k¿io negativo del 

elemento Intelectual del dolo. 

La doctrina divide al error en: tipo y prohiblciÓ,~ s~gÓn ;~caiga. sobre un 

elemento o . requisito consti!Utivo d~r tip~ penal (k1 ag~n\e lgnorá obrar 

tiplcarnente) o el sujet?, ~ablando que actú~ llplcainente, cree hacerlo protegido 

por una justificante, 

Tun•s "·O" .C.~li l.; 'i.~ 

FALLA DE ORIGEN 
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El articulo 15 fracción VII del Código Penal vigente para el Distrito Federal 

establece:. ;,se reallée la .acción o la omisión bajo un error invencible: "a) Sobre 

alguno de los eiement.os esenciales que integran el tipo penal; o "b) Respecto de 

la ilicitud de la conducta •. ya. ~eaporque e_I sujeto desconozca la existencia de la 

ley o el alc~nce de la misma o p~rque crea que esta justificada su conducta", 

El error Accidental es cuando recae sobre circunstancias esenciales del 

hecho. Error en el Golpe (Ave-ratio lctus), es cuando el resultado no es el 

querido pero a el equivale. (Ave-ratio In persona) cuando el error versa sobre la 

persona objeto del delito. Ave-ratio delicti se ocasiona un suceso diferente al 

deseado. 

. Incumplimiento. El Incumplimiento de las condiciones de Punibilidad, 

traerá consigo el impedimento de la aplicación de la sanción correspondiente. -

Cabe señalar que el incumplimiento de las condiciones objetivas de Punibilidad 

difiere de la ausencia de éstos, en virtud de que en la primera hipótesis no se .. 

realizan los requisitos exigidos por la ley, mientras que en la segunda, •el 

precepto jurldico no las establece. 

' ', ,·· . ' 

Ausencia de Punibllldad. Son aquellas causas. que clejandó subsistente 

el carácter delictivo de la conducta o hecho, impicÍ~n la apiicáción de la pena. En· 

las excúsas absolutorias no es posible la apli~aciÓn.de la pen~; se excluye la 

posibilidad de punición. 

Especies de E·xcusas Absolutorias son: 
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a} Excusas en Razón de Minima Temibilldad. El Articulo 375 del 

Código Penal vigente para el Distrito Federal, nos dice: "Cuando 

el valor de lo robado no rebase diez veces el salario, sea 

restituido por el infractor espontáneamente y pague éste todos 

los daños y perjuicios, antes de que la autoridad lome 

conocimiento del delito, no se impondrá sanción alguna, si no 

se ha ejecutado el robo por medio de violencia". La razón es la 

restitución espontánea muestra objetiva de arrepentimiento y 

minima Temibilidad del agente. 

b} Excusa en Razón de la Maternidad Consiente. El Articulo 333 

del Código Penal vigente para el Distrito Federal, nos dice: 'No 

es punible el aborto causado solo por Imprudencia de la mujer 

embarazada; o cuando.' en el embarazo sea resultado de una 

violadón": EneÍ prim~r iJpuesto resulta absurda la represión, al 

ser la mujer victima. de su. imprudencia. En el segundo supuesto 

es.por ca~s~s.sé~timentales al no imponer una maternidad que 

. se~ recuerdo el¿ 1~ violencia sufrida. 

En el primeros~ ~xi~~ en fÚnció~ de nula o mlnima Temibilidad. En el 

segundo en Ía no'.éxig~ricta-'ci~'éiír~ c~~ducta, ya que el estado no puede exigir 
• ~- •• ·;.-,. )~ j • ' • .. • ; • 

otro obrar. , · :.;·,);;;;_, ;(·' .. 

c} Oiras excus~s por iné~igibilidad. El Articulo 400 fracción IV. Del 

Có~igo 'f>~r1ai' ~!gente para el Distrito federal, nos dice: 

"Requerido por las auloridades, no de auxilio para la 

Investigación de los delilos o para la persecución de los 

delincuentes". El ocultamiento del infractor y la omisión de 

auxilio para Investigar delitos o perseguir delincuentes se le ha 
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reconocido como excusa al no poder exigir otra conduela 

derivada de-motivos nobles. 

. ,,. . . 

Articulo 28Ó fracciÓ~ ÍI del Código Pe~al vigente p~ra eÍ Distrito Federal: 

eslablece:--_ " __ En-. este caso _no se apÚ~a(á __ sanción:< a· los: ascendientes o 

descendientes, cónyuge ó hermanos del responsable del homicidio .. ." 

Articulo 151 del CMigo Penal vigent~ para el Distrito Federal: indica 'El 

articulo anterior no comprende a los ascendientes, descendientes, cónyuge o 

herm~no~ :del prófugo, ni a sus parientes por afinidad hasta el segundo grado, 

pues e-stán exentos de toda sanción, excepto el caso de que hayan proporcionado 

la fuga por medio de la violencia en las personas o fuerza en las cosas.' 

1.7 SUJETOS DEL DELITO 

Cuando se trata el tema relativo al sujeto del delito, por lo general, la 

·doctrina }íace referencia a las personas participantes en su consumación y es 

aco'rcie: en considerar que, ante la presencia de un delito, generalmente 

· enc~nt;áremos un_ sujeto activo desplegando un comportamiento dañoso a los 

inter~~e~(d~-_ la sociedad y ·un sujeto pasivo, entendiendo como la persona 

recept~~~" del' d~ñ'o. dirigido por. el sujeto activo. En este orden de ideas 

estableceremó's quienes -S-ó~ los sujetos que intervienen cuando sucede un delito . 
. ·"-··.······;··;··'-·i··, 

~-'~;;:/ :.:·.: 

-1.1.fsúJEró',\crlvo· 

> Sújet~ activo del delito es el autor del mismo. 

El concepto no genera mayores problemas en cuanto a la estructura 

del tipo y de los elementos que lo integran mientras la ley no conceda al autor una 
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calidad especial, esto.es, mientras no sea otro que "quienquiera", "quien", "el que" 

realice· u omita una determinada acción, caso en el cual ese "quienquiera" es 

simplemente ,;todo el murido" (Bellng). Tratase entonces de los delicta comunia, 

en oposléióná los delicta propia, en los cuales la ley requiere que el agente posea 
- '· ·. ' . 

una 'determinada cualidad Ó se halle en determinadas relaciones. A estos últimos 

.··, - ': ._- ,,' - - ,. ' 

,)ra~~6c~ -g~~-era -~~-pr~b1emas --~I conceptO si 81 tipo -·~o 
necesariamente má~ de u~ a~toÍ', vale decir, si se trata de un. deliÍo Individual o 

unipersonal, ai cual se ~pone el pluripersonal, en que es legalmerite preciso que la 

acción u omisión des6rná s~ u~~e a cab~ ~~r y~r·i~"~ ..••... 
. . -· . . ~'.e;_- ; ·, ; - : : .;': ~, ·( - . ,. " "· ' 

Tratándose de los dellcta; propia ~ dem6s exclusivos, esto es, de los tipos 

de sujeto activo calificado, la calificación puede proceder de ciertas calidades o de 

ciertas relaciones del sujeto . .T~les calidades o relaciones", como ha quedado 

dicho, pertenecen al tipo · d.el delito ·respectivo y vienen a ser elementos 

constitutivos diferenciales que hacen que un hecho se conforme a un tipo y no a 

otro, o, eventualmente, que 'no se subordine a tipo alguno. Esta categoría 

conceptual no procede, •. pues, de mero bizantinismo, ya que, además de su 

mencionada función difer'emcl~dor~. Íien~ significación respecto por ejemplo, del 

dolo en . cuanto éste implica conocimiento de los elementos que integran la 

descripción legal, y, pÓrta~t6, d~ 1.a calidad especial que se inviste. 

En.tre l~s'ciili~ad~~· V r~l~ciones que hacen el delito propio o exclusivo, 

algunas sor(de tal m~cl~ Inherentes al acto u omisión que sin ellos la conducta 

incriminada no seria concebible, c~mo, en el con~cldo ejemplo, la condición de 

mujer en el auto aborto. Otros, en cambio, no impiden con su ausencia que el 

hecho pueda verificarse, pero dejan subsistente un delito diverso o no hacen 

aparecer delito alguno, En esta distinción se basa, recuerda Grlsplgnl, la diferencia 

entre delitos militares, como la deserción, y delitos cometidos por militares, como. 
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el robo de material de. guerra, que sigue siendo un hecho delictuoso, aunque 

diverso, si lo comete un extraneus. 

Las calidades que conforman el delito propio o exclusivo pueden ser 

naturales, como el sexo, una· enfermedad, un oficio o arte. Las calidádes' y las 

relaciones calificantes pueden ser también juridicas, como la de servidor público,. 

cónyuge, padre, propietario. Unas y otras pueden generar problemas vi_nculados al 

concurso de agentes, sobre todo en torno a la intervención posible de un no 

calificado en el delito perpetrado por el intraneus o a la comisión del hecho por el 

no calificado de quien el intraneus se ha servido. 

Tratándose, enseguida, del delito pluripersonal, la peculiaridad deÍ tipo no 

reside ya en' 1a calidad o las relaciones del sujeto activo, sino en su núme'ro. 

Normalmente es suficiente al tipo poner la acción u omi~ión a cargo de un solo 

sujetó. 'ca'sos: hay,· Sin embargo, en que la figura requiere la necesaria __ -_____ ,_, _____ ,. "'--·- _:_ ·-- ·'' . 

concurrencia' de más de un agente, y que algunos, impropiamente, llaman de 

conc~rso n~~e~ariÓ, par¡:¡ oponerlo al, concurso eventual de sujetos a un hecho 

punible . 

. · Para q~e se dé 1á especie d_ e delito pluripersonal n_o basta la pluralidad de 
'.,. ·-· ' . -·' '' 

sujetos, _slnci la plwalÍÍl~d •• de ~ory~úctas por parte ·de ellos, . asl sean esas 

conductas; acciones U ciinlsiones! Estas deben; además hallarse ligadas entre si y 

ostentar. una d~termln~da dlfe~clÓ~'. a~nqu~ no sea la ¡nisma para todas. 
'-'.'-~ ',i'· ·:~ •'"~"'"; .. •;' ,'-

Entre las eallfi¿¡ci~rie~ • má~ l~pÓrt~~te. ele· l~s·~~lit~s d1uripersonales se 

cuenta' laque distlng~e entr~ los 'de encuentro ~bilat~rales, como el adulterio o el 

duelo, ;rÍque las ccÍriductastienen uri~ dirección recl~ro~.·y los únllaterales, en 

que las conductas no se dirigen ya la una hacia las ofra, sino que todas lo hacen 

en la misma dirección, como la coalición de funcionarios. Pero se trate de delitos 

bilaterales o unilaterales, en los delitos pluripersonales cabe reconocer una 

infracción y no varias. Esta infracción corresponde a una figura autónoma y 
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principál prevista en la parte especial y no a una forma de manifestación del delito 

considerada co~6 tal en la parte general, de naturaleza accesoria y dependiente. 

En eÚa ias' di~ersas conductas condicionan reclprocamente la punibilidad de los 

sujetosque son todos autores. 

1.7.2 SUJETO PASIVO 

Por contraposición al concepto del sÚjeto activo del delito puede 
'. ,; .-·.' . 

determinarse el sujeto pasivo. En· 1as leyes. penale~ al encasillar. los diversos 

delitos en función del bien jurldico tutelado, en cada caso, va señalando no solo a 

quien conjuga . el. verbo quetlpifica'1~ aé:Ción sancionada ,sujeto activo, sino 

también, y a ¿ontrariÓ sens~. a'aqllei sob;e'qulen se ajercita la actividad reprimida, 

sÚjeto pasivo. •• · 

P~rfo~e~~Í~r. ~J~~jeto·pasivo es diferente al objeto material del mismo, sin 

embargi:í', 'en 'aigunós casos hay coincidencia. Hay que advertir que una cosa es 

sujet~ pasi~6 y 6tra, el perjudicad~· del delito, no deben confundirse, ya que este 
' . ': .... ''· .·. ' .~ ; -: . .:•_ .. ·- . .. _,• . -

último es aqUei que sufre el daño o perjuiciO proveniente del delito. 
·'·,·-. ~."/: .. -.º.;. ... - .: . 

El ti·p~ puede ig~~lm~~te ~~l~ir dete~~lnada ~lidad del sujeto pasivo, y de 

~o e~lstir ~~ta ~a· pu~d~ da~s~ I~ Úplcidad, •existiendo. por tal dos clases: 
.,,_·:·:.'-;:.' -,( ,, '.~:': <:-.· >::, 

'. ;. .'·:~ ;-.:. 
a; ~omún o lndifere~íe,i .... · .·. 

' b. propio o exclusivo 

Siel tipo no señala c:Biidad especifica alguna del suj~to pasivo, éste es común 

o indiferente: es decfr, cualquier persona puede serlo; por el contrario, si el tipo 

exige ~lgu~a c~lidad ~spedalde sujeto pasivo, éste será propio o exclusivo. 
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Ahora bien, con el objeto de determinar quien es el sujeto pasivo considero 

adecuado e~tablec~r la definición de los' siguientes conceptos: 
- - . ' ·' -.. · ·,- .-

Objeto·. material: T~~bién cono61do. corno objet•o juridico, · viene siendo, la. 

persona 
00 cos'~ ~en la riJai r~cae el deÍito. En muchos c~sdsicoin6ide el objeto 

, . . . - '· . . . . . .. - ., - ' ~ . . . ·, . . - . ' .. 

material crin el'süjetó'páslyo,'. co~o··por ejemplo' tenemos'; 'ieslon~s, 'homicidio, 

violaclór(' e~tuprci 1etC:;' est6 sé dá'érí virtud dé qu~ 1~ conducta recae. en la 

persoría titulardel.blen j~rldÍ~~ protegido. . . . . . . .. . 

':- : --- , 

Bien jurldlco. No se concibe un tipo, sin que proteja un ~alor Óu~ bien; que 

por pertenecer al campo jurldico, se le denomina bien jurldi~o. Débernos enteríder 

por bien jurldico, al valor protegido por el estado con el 'prÓpó~ilÓ d~ nÍ~Átenerel. 
orden social. Todos los tipos contienen un bien jurldico; el prec~pld'fíéríal al ser 

creado, tuvo corno fin, el amparar o tutelar un valor Individual, iarilili~r ci s~cial, de 

ahi que le llame " bien". . .. ·· · ·. · · 

Resultado. Cómo se habla mencionado el re~~ltadÓ p¿edé/ser Upico 

jurldico, pero, t~rnblén rn~terial. Todas las·. ¿¡,rí~ud\~~'.'clé1i~llva~; pr~ducen un 

resultado, consistente en la violación dé la norma', a ¡¡¡ que sé le' llama resultado 

ti pico, rdrrnai ~ J~rl_dic~.· ; ) ::·· : :_: · "' .; '.'. • ,;;· · · 

·.-": •. (::; .. ··,.: ,.. . . ·:_··. (,L.'.:: "" ... · ... -::-:_· 
-... : 'i- •. ·,.' '',',, .. ' ~ 

Por ot;'Q ládo, algunas. conduéias además de irifÍÍnglr la norma (r~suitado 
típico); prod~c~n~n ~rnb.io en el ~~rid~ ~xteriÓ~ 'a1 j~rldico, ~ría mut~CiÓn en el 

mundo· de.lanaturaieza,y éseres~lt~d6, por ~ar ~bjeti~ose 1édenÓrnina "resultado 

material". 
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2.1. CONCEPTO DE PERSONA 

El concepto de persona jurldica tiene una larga y complicada historia. Es el 

fruto de una lenta y fatigosa elaboración conceptual, en la cual se refleja toda la ·- . . .. 

historia. de la dogmática y la experiencia jurldica (Orestano.) Los varios 

· significados . de "persona",. los de su equivalente griego: y sus derivaciones 

modernas' han sido objeto de muchas controversias entre filólogos, juristas, 

filósofos y teólogos. En la actualidad "persona jurídica" es un término altamente 

técnico :con el ·cual los juristas normalmente se refieren a una entidad dotada de 

éxistencíajuridica susceptible de ser titular de derechos subjetivos, facultades, 

~bligaCibna~r re~po~sabilidades Jurídicas. 

! F'iá~ti~~mJni~ t~do~ los teóricos del derechÓ coinciden en señalar que 

·, . "perso~a" constituye Un concepto jurídico fundamental. Sin embargo, su'uso no se 

limit~ ·a{\~ !~orla general del derecho. La noción de persona es u11 concepto .. 

jurldÍcci'técnico: aparece en el lenguaje de juristas, jueces y abogados y ~n los< 

... te~tos de derecho positivo. No obstante, la locucíón "persona" no es exciusiva del 

dis.curso juridico. Por el contrario, procede de campos muy alejados deÍ derecho 

(Duff, Esquive!). 

La expresión "persona" es equivoca . y polisémica. Un. correcto 

entendimiento de los usos de "persona" en el discurso jurldicó requiere de t.Ín 

adecuad() conocimiento de su significado paradigmático y de sútraslado al ~mpó .· 
d~I derecho. 

,• ' , ' , 

_ La eUmologla de la palabra, no obstanteda_ algunos problemas, ha sido 

claramente establecida. Se ha corroborado ampliamente la percepción de Aullo 

Geliio (c. 130. a C - ?¡ de que la locución latina "persona" deriva de "personare" 

''reverberar". En todo caso entre los latinos el significado originario de "persona" 

fua el de "máscara" (larva histrionalis) (Dutf, Ferrara, Nass). "Persona" designaba 

una careta que cubrla la cara del actor cuando recitaba Te~~¡~C~;~~!l:_§!l 

Ff\tLA 1JI1: (_1\lG_í~~~_\ 
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propósito de la mascara era hacer la voz del actor vibrante y sonora. Poco 

después, "persona" pasó a designar al propio actor enmascarado: al personaje. 

Esta transición puede apreciarse en la conocida expresión: "dramatis personas" 

con la que se designaban las máscaras que habrlan de ser usadas en el drama. 

Probablemente, este sentido era ya metafórico y significaba "las partes que 

habrlan de hacerse en la obra". Muy naturalmente "personae" llegó a significar 

"las personas del drama", "los personajes". 

De esta forma, "persona" significaba: 1) "el personaje que es llevado a 

escena" y 2) "el actor que lo caracteriza". Esto condujo al significado más 

generalizado de "persona" que Jacopo Facelolali (16621769) describe asl: "ipse 

horno, quatenus hanc val illam personam gerit" (el hombre en tanto que actúa o 

hace su parte). Este último significado asocia, de forma imperceptible, "persona" y 

"horno". Sin embargo, entre estos términos existe una clara diferencia: persona es 

un horno, actuando. 'Fa persona" puede significar "horno", pero teniendo en 

cuenta el papel, calidad y posición que ocupa (Duff). 

En el lenguaje del teatro se usaban las expresiones "personam ge re re", 

"personam agere" "personam sustienere". para significar qué se hacía en el drama 

la parte de alguno, que se representaba a alguien (Ferrara). Aquel que realiza un 

papel, que actúa como alguien, que representa a alguien o hace las veces de él, 

es una persona. De esta forma tenemos que la persona (un actor enmascarado). 

"personifica" a alguien (originalmente, a los personajes de la obra), hace un papel. 

El origen y el significado teatral de "persona" están fuera de discusión (Orestano). 

Aún más, los posteriores usos de "persona" se derivan de su significado 

dramático. 

El significado dramático de "persona" penetró en la vida social. Por 

extensión metafórica se aplica a todas las "partes" (dramática.s) que el hombre 

"hace en la escena de la· vida". Asl como el actor, en el drama representa la parte 

de alguno, los Individuos, en la vida social, "representan" alguna función. En este 
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sentido . se dacia: "gerit personam princitis" quiere decir: "posición", ·"función", 

"papel" (Ferrara). 

La persona, ~onsecue~t~mente, funge como algo, h~i:e las. veces de algo, 

. prot~_go.riiza a1g6; u~. p~p~I, Una ~arÍ~; en' súma: pers;ni_fi~ un_~ap~el social. · 

:· .. · .. · ..••.. · u ria fúent~ ~~ c~~tJs1~rÍ ·~~ a/~s~:Jir~eo ·~r "p;:so~~.;.·1~;c~rÍsUtúy'én las 

. espe~ulaclÓ~es'p~Írl~U~s. Cl~rtos~dog~as 'd~I ~~lsiÍ~nl~rnº;:(l.e:;·; la .1}riid~d, . la 

ErÍ~rriaclÓn; etc.) hicieron .necésario'etl.Jso ~f"p~rs~na":'.d\os,·p'or,.iJ~'mplo,. es 

tres personas distintas; pero un sÓI~ indi~ld~o.:L¿~ griei)at1lá~aban':S1~s entes 

trinitarios,. palabra· que. 1d~ ·· ieól~goi l~tin'6~ iÍrad~~la~;.p6r .~'pe~~on~", 'Eri •• ~ste · 
contexto teológico "personá'! viene á slgnifica("individ~o racfonal'',' parte divino, 

: ·>:, >:; '·..'.·; :·r:~~~,/·:.·~ '. '1' ·.J(.L ~ ,,.r: 

parte humano. ·.->·:':'·'.- ... :.: "! ...•. ':'.,;:· .•: 
.. ,,.,. ·.. . . 

Existe evidencia 'sufici·~~t~· ~ara afirmar que ~n . el. discurso jurldico 

'ºperson~'' ~anti ene. ~u ~Íg~Ít~d°6' p~r;digmátlco. "Persona" es . usada por· los 

. juristas ··.en ~¡ ' sentid; de "fl.Jnción'', "~rácter'', "cualidad". Este deviene . su 

sigrlifi'?Bd¿·¡l.Jrídi~o ,lépnico y asl lo han recogido las fuentes: " ... pupillum In his. 

quae: a substituto relinquuntur,. personaf'(l sustinere cius a quo sub condictione 

l~g~tl.J~: (D.·34,',3/7; 5); "hereditas enim non heredis personam sed defuncti 

~l.J~un;;'t,;'. 1 ! (0:41, 1, 34) "et instituti et substituti personam susÍinere" (D .. 26; 5, 16) 

''omlTIUn1~:sé.rvus duorum servorum personam sustinet" (D. 45, 3, 1,. 4); " (q) Ui 

l~gitÍmarÍ p~rsoilam In ludlclls habent vel non" (C. 3, 6, rb); etc. Es éla~o que en 
" _,., - ,' '"·,.•, ., .. :. '· '_,, 

estos pasajes "persona" significa, "función", "papel", "personifi~clón'•:";i ' .. 

En la;"~s~ena" del derecho el "drama" se lleva a ~bo por ciertos 

per~on~j~~;·«l~e.-~ .• p-orp~.·rsonae. El derecho señala a los protagonistas y los 
- ~ - ·-- ·~ ·-·. -· -

.. papel~s qJe h~l>iéncl~"r~presentarse" Alguien será emptor, locator, debitar, tutor, 

. etc., y Havar~~ a ~b~ Ciertos "papeles": emptio venditio, lo~tio conductlo, solutio, 

etc. 
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Es claro que el jus quod ad personas pertinent («cfr.» Gayo, 1.8; lnst. Just. 

1, 1, 12; D. 1, 5, 1) constituye una enumeración de los principales protagonistas 

(fililfamiliae, servi liberti ingenui cives, dedicticii). Los actos jurldicos (las "partes", 

los "papeles") en el "escenario" jurídico son hechos por personae. La persona juris 

lleva a cabo un factum personae («cfr.» D. 41, 1, 61). Por. todo ello los juristas 

creen necesario saber cuales son eslas. Gayo, al describir a las personas, señala 

sus características, sus cualidades, en suma: su status (1, 1-200) D.C. 3,6 ("Qui 

legltiman in indiciis habent vel non") se desprende que "persona legitima" significa 

"alguien jurídicamente calificado para actuar en juicio". El conjunto de derechos y 

facultades de un individuo constituía su status; de ahí que los viejos civilistas 

definieran "persona" como: "horno cum status suo consideratus" "Persona", de 

manera imperceptible comienza a significar más que "personaje" "actor", "alguien 

capaz de actuar", "alguien capaz de tomar parte en actos juridicos". 

La idea de status y los usos de "persona legitima" evidencian un cambio 

notable. "persona" más que al personaje, designa al º'~ctor'', El lus personarum no 

es más. una lista de "personajes" sino un elenco de "actores":. ';Persona" 

ciertamente sigue connotando "posición" "cualidad" (de "actor''): "capacidad" 

jurídica deviene asi el atribulo de la persona jurídica. Este<~ignificad~ h~rá que 
·' .:, 

"persona" y "caput" sean intercambiables en ciertos contextos.c ·· · · 
' .· '.<<: -:~>_-·:.:·.:.. ' 

"Capacidad" corresponde al concepto romano de "caput", En. el discurso 

jurldico romano "caput" aparece como sinónimo de "perso~a;'}sl, Jndlstirítamente 

se dice: " ... In persona servi ... " (D 50, 16, 215) o "in personam serviÍem: .. " (D. 50, 

Ú, 22) en lugar de "caput servile" como en D. 4, 5, 3, 1, donde se establece: 

"servile caput nullum jus habet" (el esclavo no tiene ningún derecho). 

La sinonimia entre "caput" y "persona" se hace manifiesta toda vez que con 

· "caput" los romanos se refieren al status civilis. El estatus de un ciudadano 

romano se componla de tres aspectos (status libertatis, status civitatis, status 

familiae). La pérdida de alguno de estos statuorum implicaba una capitis diminutio, 
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cuyas consecuencias, según el caso, significaban la pérdida de ciertos derechos y 

facultades. 

2.2 PERSONAS FISICAS. 

Los juristas sostienen, 

TESIS CON 1 
FALLA DE ORIGFN 1 

de forma prácticamente unánime, que todos los 

seres humanos son personas jurldicas (denominadas "personas singulares", 

"personas naturales" o más comúnmente "personas fisicas") . Tal aserción no 

serla problemática si no fuera complementada con la siguiente afirmación: los 

derechos contemporáneos únicamente otorgan el carácter de persona a todos los 

seres humanos. La anómala identificación de "persona" con "ser humano" (la cual 

existe con independencia del derecho) harla pensar que una persona jurldica 

existe o puede existir con independencia del derecho; que no serla necesaria la 

intervención del derecho positivo. El derecho positivo se limitaría a reconocer que 

todo ser humano tiene derechos y deberes jurldicos. A este respecto cabe señalar 

que históricamente éste no ha sido el caso. Aún cuando, pudiera decirse que el 

concepto "persona jurldica", en este sentido no· pretende explicar los usos reales 

de la expresión, sino postular uno nuevo, No obstante, subsistiría un problema que 

podrla plantearse así: ¿de qué derechos y deberes jurídicos se trata si éstos son 

independientes del derecho positivo? Sin duda tales derechos y deberes serían de 

tipo moral. Esto obligarla a los defensores de la tesis a distinguir personas 

jurldicas (flsicas) creadas por el derecho positivo y personas jurídicas (físicas) 

reconocidas por la moral, con lo cual nada se habría adelantado. Es común 

f~ndamentar esta tesis universalista afirmando que todos los seres están dotados 

de razón y voluntad. Sin embargo, como sabemos, esta afirmación es 

emplricamente falsa (Esquível). 

Es importante subrayar que para la jurisprudencia romana persona no es 

horno. Persona es el horno que actúa o hace su parte. En ocasiones, persona se 

usa en las fuentes en el sentido anómalo de horno. Asl se habla de " ... in persona 

magístratum .. , in persona liberorum ... " (D. 50, 17, 22). Por encima de este sentido 
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anómalo, prevalece el sentido técnico en el que clara')lente se mantiene el 

·. significado dramático de persona. Este sentido técnico de persona se revela en los 

textos en que 'se oponen horno y persona, particularmente en aquellos pasajes en 

que l~s.'fuentes hablan de los esclavos. Ulplano señala: "quod attinet ad jus civile 

• servi'pro nuUis haberitur, non tamen ... (bajo otras consideraciones] ... omnes 

. h~~l~~:~;;~~qLalessunt" (D. 50, 17, 32). En el mismo sentido Paulo dacia: "Usus 

.. 'fruc\us si~~, persona esse non potes\ et ideo servus hereditarias inutiliter usum 

fruct~rri':~ÚpLiatiJ~' (D.· 45, 3, 26). (No puede haber usufructo sin una persona 

· Jui1cl1ci./pói1'tarito un esclavo no puede válidamente estipular un usufructo.) 

. T~6.~ª~i0, pro~ltie la presencia de esclavos en juicio, en razón de que: "Servos 

. . , • namqG~ neC:. ab lnltlo, quasl nec personam habentes" (Nov. Theod., 17, 1, 2). Esta 

·. id~~ tiabrta"de perdurar. Teófilo, sobre el particular comenta: ("los esclavos son 

seres.sin personalidad") (lnst. Graeca Paraph. 3, 17, pr.) Por su parte, Aurello 

Cassidoro (c 490-c 585) escribe: servos qui personam legibus non habeban\" 

(Varia, VI, B). 

Sin duda existe cierta relación entre persona y horno.· Sin embargo, eri todo 

momento persona presupone un"papel" un "rol", un "personaje" un "acto('. Es 

Verdad que la palabra persona se aplica a esclavos. Sin embargo, esto sucede 

con poca frecuencia y contrasta con el lenguaje uniforme de las fuentes que, como 

vimos, apunta en el otro sentido. 

"Persona jurldica" no significa "hombre", "ser humano". Los atributos de la 

persona juridlca (flsica) no son predicados propios o exclusivos de seres 

humanos. Los predicados de "persona" son cualidades o aptitudes jurldicas 

(normativamente otorgados) por los cuales determinados actos de ciertos 

Individuos tienen efectos juridicos. Una peculiaridad de la persona jurídica es que 

sus atributos o predicados ("aptitud, para ... " "facultad de ... ", etc.), que 

persistentemente se le adscriben, son propiedades no empíricas. Dichas 

propiedades no se refieren a algo biológicamente dado, como los predicados 

"blpedo" o "mamlfero" (Esquive!). 
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La dogmática denomina a esta propiedad o aptitudes que caracterizan a la 

persona jurídica "capacidad". La noción de capacidad se encuentra, así, 

inseparablemente vinculada a la noción de persona: sólo las personas tienen 

capacidad jurídica ("La capacidad jurídica de las personas ... se adquiere ... ", «a.» 

22 «CC»). La dogmática normalmente considera a la capacidad como el atributo 

de la persona jurídica y entiende por "capacidad" precisamente, la aptitud de tener 

o ejercitar derechos y facultades o ser sujeto de, obligaciones y responsabilidades 

jurídicas (Walker). De esta manera tenemos que un elemento esencial en la 

concepción de "persona" es esta aptitud o cualidad normativa (i.e, capacidad) de 

adquirir derechos y facultades y contraer obligaciones y responsabilidades 

jurídicas (Moyle, Sohm). En este sentido persona (física) es un ente considerado 

como Investido de derechos y facultades (o con la aptitud de adquirirlos). 

Estos atributos jurídicos (no empíricos) distinguen claramente a la persona 

jurldica del ser humano. Esta idea es muy clara y es una tendencia que se 

observa en los posteriores usos jurídicos de persona, Hugo Donellus (1527-1591) 

distingue con precisión entre hombre y persona: "Servus cum horno est, non 

persona; horno naturae, persona juris civilis vocabulum"; Arnoldus Vinnius (1588-

1657), por su parte, nos recuerda que "Jure vet¡¡ri discrimen erant inter hominem 

et personam ... ". 

Sean tutores, pupilli, societates, municipil, herentiae, estas entidades son 

personas jurldicas ("personajes"), si actúan jurldicamente, «i.e.» , si celebran 

actos jurldicos (por si o por susrepresentantes). Cualquier entidad que pueda 

celebrar actos jurídicos es persona jurldlca ...•. ::. . .: • .: .·. 
'. ~' ... ,,. " ';.-- • ,,~ •! \~'. • :-, :~ - \ ,;'; 

:;\:f.:-<_·;_-_. ~-·_.,,·:__, 

La definición más común entr.e los ju'ristas 'es de que persona es todo ser 

"capaz" de tener. derechos y obligaciones. Ciertamente, los juristas tienen en 

mente a los seres humanos. Sin embargo, el predicado "capaz de tener derechos 

facultades ... " que se asigna a "persona", alude a una cierta aptitud o cualidad 

jurldlca. Uno de los problemas de la dogmática es justamente el uso de la palabra: 
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"capacidad" que, o no es explicitada o bien es confundida con "capacidad siquica" 

o '.'Intelectual" (Esquive!). Cuando la noción de capacidad no es esclarecida, o lo 

es.de forma Insuficiente, el concepto de persona es circular. Como anteriormente 

s~ · ~éñaló, la dogmática considera a la capacidad un atributo de la persona 

· juridlca, pero la dogmática se limita a decir de la capacidad que es la aptitud de 

· t~ne'rderechos y facultades o de ser sujeto de obligaciones o responsabilidades, 

con' esta referencia circular poco avanza la explicación de persona juridica. 

Cuando por "capacidad" se entiende, erróneamente, "aptitud siquica o intelectual", 

el concepto de persona es limitado y contradictorio. Alguien puede gozar de plena 

capacidad slquica y no ser, persona (p.e., presunción de muerte, capitis diminutio 

máxima etc.) ;. por otro lado, ciertos individuos slquicamente e intelectualmente 

incapaces son personas jurldicas; asl como ciertos entes inanimados (i.e., la 

herencia, las fundaciones, la hacienda pública, etc.). 

¿Qué es lo que hace que un ente sea persona? La respuesta se encuentra 

en el orden juridico positivo. El particular status de una persona jurldica depende 

del orden jurldico que lo otorga. Asl, por ejemplo, a determinados hombres, el 

orden juridico romano, concede un cierto número de derechos y facultades que 

constituian su status libertatis. (Ciertamente el civis tenla muchos más derechos y 

facultades que el hombre sólo libre [i.e., peregrinus). Sin embargo, varios derechos 

y facultades del civis no eran parte de su status civi,tatis, sino de su status 

familias). El status (la cualidad juridica) con el que alguien podría ser investido, per 

arbitrium del orden juridico romano, no era sino un conjunto de derechos, 

facultades, obligaciones y responsabilidades jurídicas los cuales eran siempre 

referidos a la libertad, a la ciudadanía, o a la familia. El jus personatum es, asi, el 

derecho referido a los individuos considerados como investidos de facultades y 

derechos. 

¿Que entidades deben ser personas juridicas? Este no es el lugar para 

discutir cuáles son las razones que deben guiar al legislador para otorgar a alguien 

(o a algo) el carácter de persona juridica. Estas cuestiones son problemas de la 
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filosoffa política y de la filosofia moral que, lamentablemente, no pueden ser 

discutidas en este espacio. Aqul se expone la noción de persona jurldlca, noción :

con la cual la dogmática jurldlca designa a aquella entidad que, a tort ou ralson;

orden jurldico otorga efectos jurldicos a sus actos. SI un ente es o no Pers_ona 

jurldica es solo una cuestión jurldica positiva. 25 

2.3 ATRIBUTOS 

Con criterio unánime los distintos autores que tratan el tema de · 1as 

personas, reconocen que la persona ffslca tiene seis atributos fundamentales que 

son: 

a) Nacionalidad 

b) Patrimonio 

e) Nombre 

d) Doniiclllo 

e) Capacidad y, 

f) Estado civil.26 

a) Nacionalidad. TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

La nacionalidad de las personas físicas, consiste en et vinculo que les liga 

al Estado y genera como consecuencia ·inmediata la sumisión a sus leyes y 

autoridad, pudiendo ser nacionales o extranjeras. 

b) Patrimonio. 

., -,_;_-.. -- ·:;._.'_: 

En la doctrina. y én I~ leglslaé¡ó_n se ,c(,,~sl~era que el patrimonio es el conjunto de 

bienes y derechos _de los que ~s titular como persona. 

u Cír. lfa"\:lonari~ Juridi~ Mil.:t1iun1. · · 
11 Cír.1U.AMO,J,nicr._ .. l.os 140, llpmdc~-~ld.u jiortl lk'fl.'ChoMcAicano" fülitorial l'onúa. M~xkn 2000 tl('l.9)·101 

., ... ~·- ·--···-·-·------- __ ;..:.~..:..._,,.._,:.,_, __ _::_ --------
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e) Nombro 

El nombre es el medio de identificación y diferenciación entre una y otras 

personas, tle~e· como variante la manera de conformarlo ya que en la persona 

flsl~a el n~mbre de pila es libre, pero los apellidos deben de responder al del 

. . padr~ ~·pat;o~lmlco y al de la madre. 

· Conforme a la ley es el lugar donde reside habitualmente, pudiendo tener 

variantes, ya que en tanto para las personas físicas se asume bajo un orden que 

lo es su residencia, o su trabajo, o el establecido convencionalmente o bien en 

dcinde se encuentre (articulo 29 Código Civil para el Distrito Federal). 

e) Capacidad 

La capacidad tiene también diferencias de fondo ya que la persona fisica 

tendrá sólo capacidad de goce durante su minarla de edad, o mientras carezca de 

facultades mentales indispensables para ser responsable de sus actos, y adquirirá 

la de ejercicio al alcanzar la mayoria de edad y si cuenta con sus facultades 

----------
TESIS CON 

FALLA DE ORIGEh 

El estado civil es la situación juridica concreta que se tiene en relación con 

la familia, la sociedad y el Estado, puede ser en las personas fisicas de soltera o 

casada. 

2.4 PERSONAS MORALES. 
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Es Importante para el estudio y comprensión del tema base del presente 

trabajo, conocer el concepto de persona moral, ya que de ahl se derivan las 

asociaciones y sociedades civiles y mercantiles, puesto que en nuestro Derecho 

hace la distinción entre personas flslcas y personas morales o también llamadas 

personas jurldicas colectivas, y por persona jurídica se entiende aquél sujeto o 

ente capaz de adquirir algún derecho o contraer alguna obligación, es decir, aquél 

sujeto susceptible de tener tanto facullades como deberes, asl como de intervenir 

en cualquier relación jurldica, y de ejecutar actos jurldicos encaminados a tales 

fines. En otras palabras persona jurídica, es aquél ente capacitado por el Derecho 

para poder actuar juridicamente, ya sea como sujeto activo tanto como pasivo en 

dichas relaciones de Derecho. 

A lo largo del tiempo, el Derecho ha reconocido que el hombre como sujeto 

individual no es el único capaz de tener facultades y deberes, y asl es como el 

derecho le otorgó a ciertas entidades que no tienen una realidad material o 

corporal (personas morales) la capacidad jurldica para adquirir derecho y contraer 

obligaciones y poder actuar como tales entidades. Debido a que el Derecho le 

reconoció la personalidad a estos entes jurldicos, es como ha nacido el problema 

y teoria de la personalidad jurldica. 

De esta forma en nuestra legislación civil vigente en su articulo 25 del 

Código Civil para el Distrito Federal nos menciona lo siguiente: 

'Son P.ersonas morales": 

La Nación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios; 

11. Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la Ley; 

111. Las sociedades civiles o mercantiles; 

IV. Los sindicas, las asociaciones profesionales y las demás a que se 

refiere la fracción XVI del articulo 123 de la constitución federal; 

V. Las sociedades cooperativas y mutualistas; 



55 

VI. Las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan 

·fines polltlcos, clentlficos, artlsticos, de recreo o cualquier otro fin 

licito, siempre que no fuere desconocidas por la Ley" 

·. De lo añterfor se desprende que la persona jurldica puede ser definida 

como . tócÍ~: ;~~!dad orgánica resultante de una colectividad organizada de 

personas l{de:.urí conjunto de bienes y a los que, para la consecución de un fin 

·· ct~r~bl~· y permanente, es reconocida por el Estado una capacidad de derechos 

· pafri~6r11a1és. 
•,.·.· 

· · As!\ podremos decir que existen diversas , teorlas · que analizan la . 

.• p~rs6~~11d.~d J~rldica, y para efecto. de. compl~~~ntar .·el 'presente capítulo 

.. ' 'expondr~mos las más sobresalientes para la doctrina:.· . 

. a) ~~or;~s ,;negattv~s". :igu~¿~:autores sostienen que solo existen personas 

flsicas, no admiten la existencia de personas colectivas. Explican la referencia que 

las normas jurldlcas hacen a sociedades, asociaciones, municipios, etc., 

señalando que cuando se habla de personas colectivas, se trata, en realidad, de 

un conjunto de bienes sin dueño, bienes que están afectados a un cierto fin. Otros 

sostienen que se trata de una copropiedad sujeta a reglas diferentes de las de la 

copropiedad común. Estas concepciones coinciden en que cuando se dice que 

una sociedad o Institución es propietaria de un bien o ha celebrado un contrato, lo 

que se dice es algo que se predica de ciertas personas físicas (que son las que 

contratan o los propietarios de un bien). 

b) Teorlas "realistas" (Von Gierke). En el extremo opuesto, se encuentran 

alguno juristas que sostienen que, además de las personas flsicas, existen otras 

entidades que son personas jurídicas. Afirman que las personas colectivas están 

configuradas por ciertos fenómenos que se dan efectivamente en la vida social; 

siendo independientes de la conducta de determinados hombres. Para algunos 

juristas la entidad que constituye una persona colectiva es una voluntad social que 

se independiza de la de cada uno de los individuos participantes y funciona como 
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un elemento autónomo. Según otros autores, las personas colectivas son 

instituciones orientadas hacia ciertos fines y alrededor de las cuales se reúnen un 

grupo de hombres Interesados en su concertación. 

e) La teorla "de la ficción" (Von Savigny), Según esta teoria las únicas personas 

juridicas son personas fisicas sólo los hombres pueden ser investidos de 

capacidad ]urldica. Sin embargo, el ordenamiento ]urldico puede, teniendo en 

cuenta razones de utilidad, suponer ficticiamente la existencia de entidades que no 

son hombres, como soporte de derechos y obligaciones. Esas entidades no 

existen en la realidad, pero los juristas hacen como si existieran, atribuyéndoles 

una "voluntad" destinada al cumplimiento de ciertos fines jurídicos. Desde este 

enfoque, y contrariamente a lo que sostienen las leerlas "realistas", el derecho 

tiene absoluto arbitrio para crear o disolver personas jurídicas, toda vez que son 

meros artificios técnicos. La capacidad de las personas colectivas se limita al 

objeto de su creación por el derecho.27 

Esta teoria menciona que toda persona moral aún el Estado, es una ficción 

creada por el Derecho. 

El término de persona moral es una palabra amplísima, pues se puede 

hablar desde una asociación con fines meramente culturales, hasta de sociedades 

mercantiles que persiguen únicamente fines de especulación comercial. 

Se debe entender por tal término, un grupo de personas sometidas a un 

documento estatutario y una organización que se constituye para un fin 

determinado que puede ser cultural, humanitario, politice o bien un fin económico. 

Cuando se habla de sociedad, impllcitamente, la atención se fija en los 

elementos que la componen. Cada hombre, cada interés y el fin para el cual fue 

creada son Importantes dentro de la misma. 

u ltcsp:ctoa lu tcoriÜconf'~~ OMdARENDÓN, Manu~I. "Socltdlda Mcrcantili:s"Edilorial llarl• México 1993 rt'· 64°71t 
~N~lCl.OP~lllA ~IÚ~I~~ O~~~-~~_ TOMO XX11. Editorial Orlsldll S.A. Uumot Aires J\rg(nliM 1997 W• 265°273 
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Todo ser humano dentro de la sociedad persigue, individualmente algo que 

le dé lo suficiente para su realización dentro de ese grupo de individuos. En la 

inlsnia, los hombres luchan constantemente para proveerse lo indispensable y 

· vivir de ·~c~erdo a sus pretensiones y necesidades. Esta lucha constante de 

~UP~.;~ciÓ~ c~~sliluyen una fuerza que repercute en la sociedad de una manera 

... positiva irayendo como consecuencia un desarrollo en todos los niveles. 

p'ara guardar el equilibrio social que permita ese avance, es necesario que 

exista un orden jurldico que proporcione a los integrantes de la sociedad los 

instrumentos legales indispensables para su desarrollo. 

El fin social que se persigue es el de hacer prevalecer el interés común, es 

decir, salvaguardar ante todo los derechos de la colectividad antes que los 

intereses personales. 

Se ha partido, hasta aqui, de una perspectiva general en cuanto al enfoque 

de lo que es una sociedad para después determinar en forma especifica su 

concepto. De esta manera se puede hablar del Estado, el Municipio, etc.; tal como 

lo apunta el maestro Genaro Morales Hernández al decir que: 

"De este concepto general de sociedad, van surgiendo, asimismo, 

sociedades más concretas y definidas. El Estado, la Iglesia, las comunidades 

grandes o pequeñas y dentro de ellas, las asociaciones de beneficencia, 

culturales, etc.'26 

Asi como el Derecho reconoce al hombre como persona, asi también se le 

da el mismo trato a los grupos organizados de personas que se constituyen como 

sociedades conforme a nuestras leyes. 

H MORAl.l~S lll:RNÁNl>F.Z. Ocnaro. "C~o y clcnk.i1t1J11 de lü Socl«bd..-1"' el lk'f«ha Mncantil'' Mhico 1972 p. 19 



58 

Ahora bien las personas morales son aquellas colectividades 

consideradas como entidades con existencia propia y capaces de derechos y 

obligaciones que ejercitan a través de sus legitimes representantes y que pueden 

ser: 

a) Personas morales creadas por disposiciones de la autoridad o que si bien no 

las crea pero tiene una Intervención directa en ellas y como ejemplo de ello 

tenemos a los municipios, partidos judiciales y administrativos entre otros. 

b) Personas morales creadas por la voluntad de los particulares con fines 

·. económicos, politices, cientificos, culturales, de beneficencia social, entre otras 

tenemos a las sociedades mercantiles, asociaciones civiles y las sociedades 

civiles. 

El concepto que maneja el maestro Eduardo Garcia Maynez, es acertado al 

· · . de'cir: 'Las personas jurldicas pueden definirse como asociaciones o instituciones 
. , . 

formadas para la consecución de un fin, y reconocidas por la ordenación jurldica 

como sujetos de Derecho."29 

Al efecto las personas morales resultan ser asociaciones de personas para 

encaminar sus metas a un propósito. Las asociaciones no tienen limites en cuanto 

a sus componentes. Pero además el término asociar es muy amplio pues dentro 

del mismo se comprenden tanto a sociedades como a asociaciones, fundaciones e 

instituciones. Todo ente colectivo al formarse tiene un fin, es decir, su actividad va 

encaminada a lograr las melas que se propone, pero todo bajo un marco juridico 

el cual va a establecer, los lineamientos a seguir. 

2.5. ATRIBUTOS 

2' OARCIA MA\'NFZ. f.duardG w lntruduci.:iOO al Esludiodcl Do:rcd,.,'' Ed. l1om't1M~xico1998 p. 
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Para continuar nuestra explicación cabe mencionar que asl como las 

personas flsicas tienen atributos el derecho también concede atributos a las 

- personas morales de entre las cuales podemos decir que son las siguientes: 

1. Capacidad; 

2. Patrimonio; 

3. Denominación o Razón so.clal; 

4. Domicilio; 

5. Nacionalidad. 

Y de lo cual podemos dilucidar la correspondencia existente entre las 

caracterlsticas de la persona moral y los de la persona fisica, exceptuándose por 

lo correspondiente al estado civil, el cual sólo es atributo de las personas fi sicas, 

ya que deriva del parentesco, del matrimonio, del divorcio o del concubinato. 

1. Capacidad 

La capacidad de las personas morales se distingue en dos aspectos muy 

importantes a la capacidad que poseen las personas físicas: 

a) En las personas morales no puede haber incapacidad de ejercicio, toda 

vez que ésta depende exclusivamente de circunstancias propias e inherentes al 

ser humano, tales como la minarla de edad, la privación de la inteligencia por 

locura, Idiotismo, o imbecilidad, la sordomudez, unida a la circunstancia de que no 

sepa leer ni escribir, la embriaguez consuetudinaria o el abuso inmoderado y 

habitual de drogas y enervantes. 
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b) En las personas morales _su capacidad de goce esta limitada en razón 

de su objeto, naturaleza y fines. ' 

Podemos_· ~~ta~lecer COJTIO fó_i~ul~-o re~la_generalque dichas entidades 

llamadas· personar.· móral.es no/püe'cíelladquirr· biehesO cÍE!réchós 6 _reportar 

. oblÍgaclones qué. n6 t~ng~n :r;l~ciÓ~ a[gun~ °CO~:;u Óbjet~- yÍin~spropl~s~ es decir, 

que el fin d~: la' ~o~led~d -~~ª tot~lrn~nte dlfere~te a la~ ~bliga61o~es o derechos 

que adquiere. 

Cabe mencionar que nuestra Constitución Polltica en su articulo 27 

. establece reglas especiales para determinar la capacidad de goce de algunas 

personas morales, tales como las sociedades extranjeras, las sociedades por 

acciones, las instituciones de crédito y de beneficencia, asl como otras 

corporaciones. 

2. Patrimonio. 

En cuanto al patrimonio de las personas morales, se observa que aún 

cuando de hecho algunas entidades como los sindicatos y las asociaciones 

polltlcas, cientlficas, artlsticas o de recreo pudieran funcionar sin tener un 

patrimonio, existe siempre por el hecho de ser personas, la capacidad de 

adquirirlo. Es decir, cualquiera que sea su objeto y finalidades debe de tener la 

posibilidad jurldica de adquirir los bienes derechos y obligaciones relacionados 

con sus fines. Existen algunas entidades como las sociedades civiles o 

mercantiles que por su naturaleza misma requieren para constituirse un 

patrimonio, o sea, un capital social que es indispensable formar desde el 

nacimiento del ente y a través de las aportaciones que llevan los socios, en dinero, 

bienes, trabajo o servicios. 

La doctrina tradicional, distingue dos tipos fundamentales de estas 

personas jurídicas: las corporaciones y las fundaciones, y a éstas pueden 
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reducirse también las demás especies ya admitidas, Subslrato de. las primeras es 

una organización de personas (unlversllas personarum). 

La doctrina más moderna tiende decididamenle a unificar. el concepto de 

persona jurldica, ·a una concepción dogmática única, que contenga en si. ambas 

formas y las reduzca a unidad, 

3. La denominación o razón social. 
, .. ' '·. : < 
', ,·' ., ' 

La denominación ·de las personas morales ·equivale al nombre· de las 

personas físicas, por cuanto que corisUtuye un medio de Identificación del ente . 

absolutamente necesario para qu~ pu~d~ entía/eli relacione~ jurídicas.con los. 

demás sujetos. 

,:.··' -, 

·. Para las personas morales de Derecho privado, la Ley regula expresamente 

su den'omlnadón: En las sociedades puede haber simple denominación o razón . 

soclaL. El articulo 2693 del Código Civil vigente para el Distrito Federal 

. que el contrato de sociedad contenga la razón social. 

4. El domicilio. 

El domicilio de las personas morales se delermina en el articulo 33 del 

código en cita, en los siguientes términos: 

'Las personas morales tienen su domicilio en el lugar donde se haya 

. establecido su administración. Las que tengan su adminislración fuera del Distrito 

·Federal, pero que se ejecuten actos jurídicos dentro de las mencionadas 

circunscripciones, se considerarán domiciliadas en el lugar donde los hayan 

ejecutados, en todo lo que a esos actos se refiera. Las sucursales que operen en 

lugares distintos de donde radica la casa matriz tendrán su domicilio en esos 

lugares para el cumplimiento de las obligaciones contraldas por las mismas 

sucursales." 
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5. La nacionalidad. 

La nacionalidad de las personas morales se define dé acuerdo con el 

articulo octavo de la vigente Ley de Nacionalidad, tomando en cuenta dos 

factores. Que se constituyan conforme a las leyes mexicanas y que, además, 

establezcan su domicilio en el territorio de la república. Cumplidos estos requisitos 

tendrán la nacionalidad mexicana. Dice al efecto dicho precepto: 

"Arl. 8 Son personas morales de nacionalidad mexicana las que .. se 

constituyan conforme a las leyes mexicanas y tengan en el territorio nacional su 

domicilio legal." 

No basta que una persona moral se constituya dé acuerdo.~on la~ ley~s· de 

un Estado determinado si no radica su domicilio dentro del territorio d~I- ~lsmo, 
porque entonces habrla el peligro de que los extranjeros se acÓgier~n ~ las laye~ 
de un determinado Estado para constituir una entidad moral, que·al nd. fi]a(su 

domicilio dentro del territorio del mismo pondrla en peligro su lndep.enden6ia o los 

intereses de sus nacionales, dada su finalidad para aprovechar una nacion~lidad 
que la colocará en situación ventajosa y en perjuicio de los intereses inismos del 

Estado bajo cuyas leyes se acogiere. 

2.6 LAS ASOCIACIONES 

Con la finalidad de obtener un panorama más. amplio del acápite a tratar 

explicaremos primeramente en que consiste la Asociación civil. 

Asociación Civil 

. TESIS CON -¡ 
' FALLA DE ORIGE~ 
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Acción y efecto de asociar del latin ad, a, y socius, compañero, juntar una 

cosa o persona con otra.). En el derecho civil es una persona jurldica con nombre, 

patrimonio y órganos propios originada en un contrato plurilateral en el que las 

partes se obligan a la realización de un fin determinado de carácter no económico. 

Se dice que la asociación civil es una corporación en virtud de que sus socios se 

deben regir por sus estatutos que deben estar inscritos en el Registro Público a fin 

de que surta sus efectos contra terceros, por lo tanto, el contrato que le da origen 

es formal: debe constar por escrito. Es también intuito personae en virtud de que 

corresponde a la asamblea aceptar y excluir a los socios, calidad que es 

intransferible. 

Los órganos de dirección de la asociación civil son: la asamblea general en 

la que descansa el poder supremo y él o los directores de la misma. 

La asamblea general tiene facultades para resolver: sobre la admisión y 

, exélusión de los asociados; sobre la disolución anticipada de la asociación; sobre 

su prórroga por más tiempo del fijado en los estatutos; sobre el nombramiento de 
,., ': . 

. director, o directores cuando no hayan sido nombrados en la escritura constitutiva; 

sobre I~ revocación de los nombramientos hechos; y sobre todos aquellos asuntos 

que l'e seanencomendados por los estatutos. 

La asociación civil se extingue por las causas expresamente establecidas 

en sus 'est~tutos, y, además, por: consentimiento de la asamblea general; haber 

concluido 'el término fijado para su duración; haber conseguido totalmente su 
~ ,. ) - '' - ' . ·' . 

objetiv?; Incapacidad para alcanzar los fines previstos en su fundación; resolución 

distada p~~ ~utorl~~d é:o~petente . 

. En el marco de la legislación civil mexicana, el Código de 1928 presenta 

' como un~ 1rinov~~ión útil la reglamentación de la asociación civil dotándola de 

personalidad jurídica en su articulo 25. Anteriormente en los códigos de 1870 y 

1884 sólo era posible la existencia de este tipo de reuniones a través de contratos 
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privados sin que se pudieran deslindar las personalidades de los asociados. El 

ordenamiento vigente reglamenta este tipo de asociación en sus articulas 2670 a 

2687, y al respecto establece que: • cuando varios individuos convinieren en 

reunirse de manera que no sea enteramente transitoria, para realizar un fin común 

que no este prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente 

económico, constituye una asociación." Y en lo que respecta a este último artículo 

se refiere a las asociaciones de beneficencia remitiéndolas a sus leyes especiales. 

La Ley de Instituciones de Beneficencia Privada para el Distrito Federal (DO 

2-1-1943, reformada por el actual Gobierno del Distrito Federal), considera como 

instituciones de beneficencia entre otras a las asociaciones civiles dotadas de 

personalidad jurídica propia, reconocidas por el Estado como auxiliares de la 

administración pública, constituidas en forma transitoria o permanente conforme a 

esta ley, con fines de utilidad pública, no lucrativos ni especulativos, humanitarios 

y en las que no designe individualmente al beneficiario. 

En la legislación mercantil, la Ley General de Sociedades Mercantiles, en 

sus artículos 252 a 259 reglamenta otro tipo de asociación denominada: 

asociación en participación. Definida como un contrato formal no sujeto a registro, 

mediante el cual una persona, llamada .asociante, concede a otras, llamadas 

asociados, que le aportan bienes o servicios, una participación en las utilidades y 

en las pérdidas de la negociación. Este contrato no esté dotado de personalidad 

jurldica propia ni de denominación, por lo tanto, el asociante actúa en nombre 

propio no existiendo relación jurídica entre los asociados y los terceros. 

El artículo 123 Constitucional en su fracción XVI permite la creación de las 

llamadas asociaciones profesionales como una forma de coalición para la defensa 

de los intereses de tipo laboral de los asociados. 

En la doctrina se discuten dos posiciones frente a este tipo de asociaciones. 

La primera que las inserta en las demás asociaciones, y la segunda que les da 

categoria propia. Mario de la Cueva, hablando de la asociación sindical, dentro de 
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la que se comprende a los sindicatos y asociaciones profesionales, explica que es 

un derecho distinto ai general de asociación, porque es producto de circunstancias 

históricas y 'de· finalidades distintas, pero ambos están fundamentados en la 

naturaleza social del hombre. 

2.7 LAS SOCIEDADES 

2.7.1 Sociedad Civil. 

La societas romana era un contrato de carácter consensual, sinalagmático 

perfecto, que, como entre nosotros, poseia, también un fin fundamentalmente 

económico. Lógicamente, el contrato resultaba ser in tuitu personae, ya que la 

sociedad presuponía ciertos rasgos de fraternidad entre los socios. El pacto 

consístia en la aportación patrimonial de dos o más socios para la realización de 

un fin común entre una amplia gama de posibilidades. Estas sociedades podían 

ser dfl dos clases: universales (cuya característica principal residla en comprender 

la universalidad del patrimonio de los asociados) y particulares (donde no se 

aportaban más que objetos determinados). Estas últimas se distinguían también 

porque su objeto estaba directamente encaminado a un fin especial Es ilustrativo 

el ejemplo de la unión de animales precisamente para la formación de una 

cuadrilla, que posibilitaba un negocio mucho más ventajoso. 

Respecto a su regulación procesal, cabe decir aqul que los participantes 

mantenlan a su favor la acción pro socio que tenía por objeto obligar a los 

asociados a realizar cuentas de su gestión o, simplemente, obligarles al pago de la 

aportación convenida, la excepción consistía en el beneficium competentiae, en 

virtud del cual solo se respondla hasta el limite de las facultades que se tuvieren. 
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Por otra parte, si es el caso de que los socios no logran ponerse de acuerdo 

sobre los términos en que deberá efectuarse la partición de los bienes producto de 

la ~ocl~dad, cada socio puede ejercitar la acción communi divldúndo: 
',.::.:'' ' . 

, E(contrato de sociedad arribaba a su término por~ausa~ diversas: la 

con~~~u~ión 'del objeto, la llegada del término o de la i:'onctició~ piavista, · 

', 'i!np6~i~iÚdad en el objeto, disentimiento voluntario, etc.30 

La doctrina nacional define el contrato de sociedad como "una corporación 

privada, dotada de personalidad jurídica, que se constituye por contrato celebrado 

entre dos o más personas para la realización de un fin común, lícito, posible y 

preponderantemente económico, mediante la aportación de bienes o Industrias, o 

de ambos, siempre y cuando no lleve a cabo una especulación comercial, ni 

adopte forma mercantil". 

Nuestro Código Civil para el Distrito Federal lo caracteriza en su articulo 

2688 como un contrato por el cual "los socios se obligan mutuamente a combinar 

sus recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin común, de carácter 

preponderantemente económico, pero que no constituya una especulación 

comercial". La naturaleza jurldica de la sociedad civil ha sido duramente discutida 

en la doctrina nacional y extranjera. Aunque desde el punto de vista del derecho 

positivo, el Código Civil la catalogue dogmáticamente como un contrato, parecen 

existir fundadas razones para dudar de la presencia de tal estructura en el caso de 

la sociedad. En efecto, si hemos de atender al autorizado criterio de León Duguit, 

uno de los más fuertes impugnadores de la noción contractual de la figura, la 

sociedad es en realidad un acto colectivo, donde se hace coincidir la voluntad de 

una pluralidad de socios con relación a ciertos objetivos especificas Por su parte, 

Gierke afirma la existencia en el caso de un simple acto unilateral, partiendo del 

punto de vista de que las voluntades de todos los socios resultan coincidentes -

paralelas- y de ningún modo contrarias y opuestas. Sea como fuere, la 

JO Cfr. t-:111:iclof".-di11 JuriJii:a OMEOA Tomo ~V p. 684.(iK7 
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caracterización principal de la sociedad reside precisamente en ese intento de 

· realización de un cierto fin común a todos los asociados, para el cual destinan 

· esfuérzos y recursos provenientes de todos y cada uno de ellos. Como el objetivo 

reviste un "carácter preponderantemente económico" -aunque de ninguna manera 

debe constituir una especulación mercantil-, los socios esperan pues la realización 

de ganancias que, por la participación inicial de todos, se repartirán en forma 

equitativa. Esta participación inicial pudo consistir en capital, en trabajo, o en 

ambos bienes, pero -como haya sido- el reparto será siempre equitativo, 

precisamente en la proporción en que los bienes individuales fueron transmitidos 

al caudal social. Por tanto, la ley excluye en forma radical los pactos que 

prescriban la participación exclusiva en las ganancias, asl como la estipulación de 

que uno o más socios reporten las perdidas que eventualmente se produzcan 

(arts. 2696 y 2697). 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2693 del código en cita, 

debe expresarse el objeto para el que fue constituida la sociedad. Por lo general 

se alude también, en forma genérica, a la manera como que se piensa lograr dicho 

objetivo. Se detallan asimismo las aportaciones que cada socio efectúa, así como 

las que se esperan recaudar en virtud de diversos procedimientos. Es requisito 

que se exprese el capital social con que se cuenta. La sociedad, por último, surge 

en el ámbito jurídico y económico bajo un nombre característico, al que deben 

añadirse las palabras "sociedad civil" (art. 2699 CC). 

Como la aportación individual de cada socio ingresa al patrimonio social, 

debe precisarse la forma jurldica en que ésta transmisión sé verifica. Por lo 

general, ella consiste en la transferencia del dominio de la cosa, por lo cual adopta 

la naturaleza de la compraventa, pero es posible hacerla también bajo cualquier 

otra forma permitida por la ley. La ley no prohibe que los socios se reserven el 

dominio de la cosa aportada. 
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El. consentimiento se encuentra presente en el acto de disposición que 

resúlta del desprendimiento (temporal o definitivo) de un bien propio para 

Integrarlo al patrimonio social. Es lo que los romanos llamaban affectio societatis. 

· .Este' c~nsentimiento resulta plurilateral por el número de socios que acuerdan la 

. ·'realización del acto. El objeto lo constituye, en forma directa, la Integración de un 

dci~it~I común Y como, para su consecución, deberán establecerse normas 

conducentes que otorgan derechos en virtud de la aportación concedida, este 

conjunto de créditos y de obligaciones conforma las prestaciones a que resultan 

vinculados todos los socios con la persona moral que surge a la vida juridica. 

Por lo que respecta a los elementos de validez, lógicamente se requiere, 

aparte de la capacidad general indispensable para contratar, que se tenga 

precisamente capacidad especial para disponer del bien cuya propiedad, posesión 

o uso deba transferirse a la sociedad. Los demás elementos de validez resultan 

comunes a todos los contratos. Sin embargo, parece haber reglas especiales para 

el establecimiento de la invalidez y sus efectos. Asi, el artículo 2691 Código civil 

exige la liquidación de la sociedad para el caso de omisión de la forma prescrita 

(articulo 2690 ). Pero es que de conformidad con el artículo 2228 la falta de forma 

establecida por la ley ocasiona la nulidad relativa del contrato, nulidad que 

entonces encamina al acto hacia su destrucción. Sin embargo, dada la naturaleza 

de este vicio se permite que el acto produzca provisionalmente sus efectos, Y ello 

es lo que establece el propio articulo 2691 in fine. La circunstancia de que los 

socios no puedan oponer a terceros que hayan contratado con la sociedad, la falta 

de forma, deriva igualmente relativa, que por lo demás resulta genérica a todos los 

actos que sufran este vicio. La anomalía desaparece can la confirmación del acto 

articulo 2231. La persecución de un objeto ilícito acarrea también la nulidad de la 

sociedad, en este caso absoluta ya que puede involucrarse por todo interesado 

articules 2225 y 2692 del Código Civil. 

Por ultimo el contrato de sociedad que no se ha inscrito en el Registro de 

Sociedades Civiles no produce efectos contra tercero, lo que constituye una clara 
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. expresión del fenómeno de la inoponibilidad, Es el mismo caso de su disolución 

articulo 2720. 

La obligación principal de los socios para con l~s demás miembros y con la 

. sociedad en general . se reduce a la aportación del bien en los términos 

convenidos y, asimismo, en el saneamiento para el caso de evicción e 

indemnización por vicios ocultos- si es que se ha transferido el dominio; si solo se 

ha transferido el uso o el provecho de la cosa, intervienen entonces algunos 

principios generales del contrato de arrendamiento (articulo 2702 ). Cada socio no 

responde más que por el monto de su aportación pero, si es el caso que forme 

parte del cuerpo de administración de la sociedad, entonces queda vinculado 

subsidiariamente en una responsabilidad limitada y solidaria respecto de las 

obligaciones sociales hacia el exterior. 

Los derechos de que gozan los socios están conformados por la 

participación equitativa (proporcional) en las ganancias de la sociedad; derecho de 

tanto respecto a las acciones de los demás socios. articulo 2706; facultades para 

examinar el estado de los negocios sociales, consultando al efecto los libros, 

documentos y papeles que resulten necesarios, articulo 2710; derecho a pedir a 

los administradores la rendición de cuentas y, lógicamente, derecho de separación 

y renuncia a la sociedad. 

La administración de la sociedad recae en cierto número de miembros 

designados para este efecto en la escritura constitutiva. Ejercen todas las 

facultades correspondientes a esta función sin necesidad de pedir el 

consentimiento de los demás socios, pero en todo caso lo necesitan si desean 

enajenar, empeñar, gravar o hipotecar los bienes sociales o "para tomar capitales 

prestados" (articulo 2712 Código Civil). Ahora bien, si incurren en exceso en el 

desempeño de sus funciones contrayendo obligaciones a nombre de la sociedad, 

obligaran sólo a los miembros en razón del beneficio recibido a menos que se 

produzca la ratificación de éstos (articulo 2716 ). 
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Las sociedades se disuelven, según lo prescrito en el articulo 2720, por las 

siguientes causas: consentimiento unánime de los socios, arribo del término 

prefijado; realización del objeto o superveniente imposibilidad; m.uerte · o· 

Incapacidad del socio responsable en forma ilimitada; muerte del socio Industrial; 

renuncia de uno de los socios y, con el de los demás; finalmente, por decisión de 

autoridad judicial. 

Cuando las sociedades se disuelven, procede su puesta en liquidación, 

esta se verifica por un cuerpo especial de liquidadores y, en caso de que no hayan 

sido nombrados, por. todos los socios en general, al efecto, deberán cubrirse 

ineludiblemente todos los compromisos sociales que aún mantenga la sociedad, 

devolviendo seguidamente las aportaciones de cada uno, ello extingue el 

compromiso de la sociedad, tanto externa como internamente. Por tanto, si 

efectuada esta doble operación quedan aún bienes en el caudal social, éstos no 

serán sino utilidades produclo de la actividad social llevada a cabo, Procede 

entonces realizar la repartición de ganancias en la forma inicialmente convenida y, 

en todo caso, si no hubiere reglas al respecto, en la proporción en que cada uno 

de ellos contribuyó al lineamiento del capital (articulo 2728 ). En caso contrario, es 

decir, si no hubiere ya dinero para pagar las deudas contraídas -y menos aún para 

devolver las aportaciones de los socios-, la sociedad habrá incurrido en pérdidas 

que necesariamente repercutirán en el capital individual de sus miembros (articulo 

2730 ). 

2.7.2 MERCANTILES 

Dos son los criterios para calificar en el Derecho Mexicano a una sociedad 

como mercantil, y diferenciarla, por tanto, de las que no tengan este carácter, o 

sea, de las sociedades civiles y de las sociedades con una finalidad de derecho 

público, como serian las de carácter agrario, laboral, administrativo; uno de esos 

criterios se da en función del tipo de sociedad que se adopte: son mercantiles 
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cualquiera que sea su finalidad (de derecho privado o de derecho público; 

lucrativas o no), las seis ciases que enumera el articulo 1 de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles, a saber: Sociedad en Nombre Colectivo; Sociedad en 

Comandita Simple; Sociedad de Responsabilidad Limitada; Sociedad Anónima, 

Sociedad en Comandita por Acciones, y Sociedad Cooperativa. Asi lo determinan, 

el articulo 4 de la mencionada ley, que establece una presunción iuris et de iure, y 

que impropiamente habla de forma (manifestación exterior de la voluntad y 

elemento del negocio jurídico), en vez de tipos (esquemas adoptados y regulados 

en esa misma ley); y el articulo 2695 del Código Civil, que también habla de 

"forma", en lugar de tipicidad y de fin o causa. 

El otro criterio se predica en relación con la finalidad de la sociedad: si ella 

es especulativa, se tratara de sociedad mercantil (con independencia, por 

supuesto de que, se logren las utilidades buscadas). Esta nota y este criterio de 

distinción con las Sociedades Civiles. se desprende claramente, como lo admite 

nuestra do.ctrina del articulo 2688 «CC», que además de definir el "contrato de 

. soci~dad civil" (por el, los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos 

o · sús esfuerzos para la realización de un fin común de carácter 

preponderantemente económico"), señala dos características que lo distinguen de 

la asociación y de la sociedad mercantil: de aquella, la Sociedad Civil. se 

diferencia en que su finalidad debe ser "preponderantemente económica" lo que 

excluye el artlcufo 2670 al definir las asociaciones. De la sociedad mercantil, en 

que dicha finalidad económica no debe constituir una especulación comercial. 

Del juego de uno o de ambos criterios de mercantilidad de las sociedades, 

se desprende, prhnero, que son mercantiles las sociedades que adopten uno de 

los seis tipos enumerados en el articulo 1 º de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, independientemente de que su finalidad sea económica y 

especulativa; segundo, que también serán mercantiles aquellas sociedades cuya 

finalidad conslltuya una especulación comercial independientemente del tipo 
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elegido, que sea uno de los comprendidos en el articulo 1° citado, u otro, por 

ejemp_lo, una Sociedad Cooperativa, una Sociedad Nacional de Crédito. 

. . Sóciedades Civiles con fines comerciales. Quid juris, con las sociedades 

ci~ÜesqJe ~~rslgan una finalidad económica, que no_c6nstiiuya una especulación . - -- -- ' --

· col11eici~l;·slno por ejemplo. agrlcola o administrativa. En este caso, no se tratará 
',, • '{' <.'.,e • 

de so?iedáq 1Tiereantil, _sino civil, agraria, etc., salvo que adopte uno de los tipos de 

iá s mercanÍiles.' 

Por otra parte, que la realización del fin de la sociedad civil tenga que ser 

"de carácter preponderantemente económico" (articulo 2688 CC), se rechaza en la 

práctica que admite la existencia de Sociedades Civiles, sin fines económicos 

preponderantes, sino de carácter científico, cultural, deportivo, religioso, Como 

tampoco es cierto, respecto a asociaciones de toda lndole (civiles y mercantiles), 

que nunca puedan tener un "carácter preponderantemente económico" (articulo 

2670 CC), como se demuestra en el caso de las asociaciones en participación (A 

en P), o de las asociaciones de productores. Lo que pasa, en este caso, es que la 

di:finición del artículo 2670 «CC» se restringe a la asociación civil y no comprende 

a ias comerciales o de carácter administrativo, agricola, etc. 

Como ya se habla mencionado anteriormente ¿Qué debe entenderse por 

"especulación comercial" para los efectos del artículo 2688 CC. ? Debe 

entenderse que el fin buscado es con la intención o de propósito de obtener una 

ganancia con la actividad (social) que se realice, c:omo se desprende del articulo 

75, fracción 1 y 11, del Código de Comercio; o bien, la organización y explotación de 

una negociación o empresa mercantil (articulo 75, fracciones. V-XI). Si no existe la 

intención lucrativa (por ejemplo, para organizar un comercio, en sentido estricto, ni 

la organización y explotación de una negociación o empresa), no se tratara de una 

especulación comercial, ni de una sociedad mercantil, salvo, nuevamente, que se 

adopte uno de los tipos de estas sociedades. 
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La tiplcidad en materia de sociedades mercantiles. En cuanto a dichos tipos 

de sociedades·. mercantiles, debe aclararse, primero, que respecto ·a los 

p·artlcuiares constituyen un numerus clausus, como se Indica en la "ExposiCión de 

motivos" de la «Ley General de Sociedades Mercantiles», y como unánimemente 

acept~ nuestra doctrina; segundo, que si no los particulares, la ley si, puede, en 

ClUTlbio, crear ~UeVOS tipos, como recientemente ha ocurrido con eJBanco de 

México (pese a que las recientes reformas de la Ley -Diario Oficial del 29-XI-
. . ' . . 

1962;no lo califiquen de sociedad) y con las sociedades nacionales de crédito 

(Di.ario Oficial del 31-Xll-62). Ellas son mercantiles tanto en cuanto especulativas, 

.· como por explotar empresas bancarias; tercero, que ciertas sociedades especiales 

'C:o~o Ía «Sociedad de Responsabilidad Limitada», de IP, las mutualistas de 

· seguros, que son mercantiles, no constituyen nuevos tipos, sino meras variantes 

de. otros comprendidos en el articulo. 1º de la «Ley General de Sociedad 

Mercantiles», como es la «S de RL», y la Sociedad Anónima; cuarto, que las 

sociedades con finalidad ajena al derecho mercantil es decir, con una finalidad 

administrativa, agraria o laboral, como es el caso de las sociedades de solidaridad 

social, creadas a virtud de una ley especial (DO 27-V-76), no son mercantiles, 

porque ni buscan u~~ especulación comercial, ni explotan una empresa mercantil, 

sino agricola o laboral. 

ConversiórÍae la·S~ciedad Civil en Sociedad Mercantil. Sociedades que se 

constituyan co~ci ~i~iles, perii con una finalidad económica, especulativa, o bien, 

que'~e di~~n1ci~ú~'s;r;~ro qÜe adopten uno cualquiera de los tipos de sociedad . - . - ·' ·-~·- - . -..... ' ' .. 

. mercan\il, ... ·autoniéticamente se. convierten en estas, como se desprende del 
.: ,;··,º.·'.'r~. ~-7~,·_1::;- ::;:;.;,,,-,ó-! ·: -,--'-; ~·:1;~~·-.;_o·.~, ,o_',..-'-.- - ~ 

articulo 2695 :ce : pero, ¿de qué tipo de sociedad mercantil se tratarla? 

Óbvi_am~~~e\~Ú~ ~fÍÓt~si~esque se constituyan como civiles, queda excluido 

. · .. qÜe)~s partes (lo_ssocigs)escojan uno de los tipos de las sociedades mercantiles. 

¿Cuál seré:. pues, el que 'el juez elija en un caso de conflicto? 
;',•: .··-

:· 'I' ~-

P~es bi~r{ se aplica el principio consagrado en el articulo. 1656 del 

«Códig6 civil», o s~a, el tipo que resulle més próximo a la Intención de las partes, 
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de los esquemas regulados en .el articulo 1° de la Ley General de Sociedad 

M~rcantiles: 'Asl, si todos lcis socios asumieran responsabilidad Ilimitada (en 

funclóncf~ q~e tocios fueran administradores «aa.» Ú04 y2719 «CC»), o de qÚe 

elÍo ;e hubiere cÓnvenldo (el articulo, 2704 In fine), el tipo m'ás cercano de 

. ~cici~dad seráÍ~ «sociedad _.en. Nombre •. ColecUv~»; en_· ~;,,ble sJ sólo• uno o 

.· alg~~os de l~~·so~los.~sumen responsabilidadlHrnitada. (~nl.~s.dos súpuesios·d~I 
>~~n~iririacio· ~.-2704 «CC~). y el otro o lcis ~fro~ íá liarían 11~1tid!(se ~nvertirá en 

una '.«Sociedad en Comandita Simple». si Íocfos __ . los socios;- fueran .. de 

responsabilidad limitada, lo que no parece admitir I~ s~C:ied
0

~d civil, e~ cuanto que 

uno, varios, o todos los socios deben ásu;,,lr la ad~lnistrarilón ( «aa: » 2709 y 2719 

«CC») y en este caso responderá (n) lli~Úada, solidaria y subsidiariamente de las 

obligaciones sociales («a.» 2704 «CC»), se tratarla de una «Sociedad de 

Responsabilidad Limitada », o bien de una Sociedad Anónima, si esa pretendida 

Sociedad Civil se hubiera constituido como sociedad por acciones. 

Una vez que esa sociedad civil se convirtiera en mercantil, cualquiera que 

sea su tipo, se le aplicarla el sistema y la reglamentación de la legislación 

mercantil -de la «Ley General de Sociedades Mercantiles» o de otra Ley Mercantil, 

aunque siempre serla posible aplicar supletoriamente el «Código Civil», en lo que 

las leyes mercantiles resultarán omisas (por ejemplo, «aa.» 2702, 2716, 2717 y 

2732 «CC»). Y puesto que dicha «LGSM» da carácter de Sociedad Mercantil 

irregular a la que no se inscriba en el Registro de Comercio, pero que se 

manifieste ante terceros; esa sociedad civil convertida a mercantil, no inscrita en el 

Registro de Comercio (aunque se hubiera inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad), y que se manifieste ante terceros, será una sociedad mercantil 

irregular sujeta a lo dispuesto en el articulo 2º de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles. 

Cuando alguna de estas sociedades o asociaciones civiles convierte su 

objetivo de carácter mercantil o búsqueda de un lucro, por la ley ha de ser tratada 

como sociedad mercantil, asi, el articulo 2695 del Código Civil señala que las 
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sociedades. de naturaleza civil que tomen la forma de las sociedades mercantiles, 

quedan sujetas al Código de Comercio. 

· Ejemplo de· lo anterior seria el caso del los Clubs Deportivos que se 

.constituyen como asociaciones civiles, que teniendo como objeto promover la 

prácU~ y expansión del deporte, finalmente se dedicaran a dar exhibiciones 

deportivas logrando ganancias considerables que los llevaran a téner. como 

objetivo fundamentalmente la búsqueda de utilidades, además de preparar buenos 

deportistas para dar mejor espectáculo. En este caso esta asociación civil debe 

ser tratada, sobre todo fiscalmente, como una auténtica sociedad mercantil. 
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3.1 CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD. 

Responsabilidad [Responsabilité] 

Óerivado de responsable, que a su vez deriva del latln responsus, participio 

posado del verbo respondere, hacerse garante. 

•,,,"En el Derech.o Privado, es la obligación de reparar el daño causado a una 

····persona;· sea por culpa, sea, en ciertos casos determinados en la ley, por el riesgo 

resultanie de la actividad del responsable (accidentes del trabajo, responsabilidad 

en caso de m~tln, etc.). 

Civil [clvile]. 

A. Obligación de reparar el daño causado a una persona por Infracción a la 

ley· penal,. Esta responsabilidad se ejercita mediante la acción. civil. (ver . esta · 

expresión). 

. . . . . 

8; Expresión empleada para designar la responsabilidadpor~I h~cho ajeno 

(ver esta expresión),. en razón de que la persona responsable no puede en 

principio ser obligada penalmente. Ej.: el padre es civilmente responsable por los 

actos de sú hijo menor de edad. 
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:-eoncurrente [partagée]. Responsabilidad en que Incurren a la vez el autor 

-· ' •! ·..• •. . • 

:-eontraciual (ccmtíacíuelle]. Responsabilidad d~I deudor qu~ no ~umple o 

~úmpl~ iná11~ ~llli~~cl~~ c6~fr~1cia'. · · · · • · ··• , : 

.. · .. H,iJJ;f l;.;,4,:,J;~~"J,,:,·o;·o"'·,~i:. o~ ,,0000 '" 
trid~ dáñ;'que;ea~~~·~:':ot;ii p6r,íiu 6ulpa;negÚ¡¡'~ri~i~· o)rnf)rÚdencla (Código) 
C)vÚ,) ::·, ··'· >Y '.:; ;;>' ' ; : · ··· ··" · .· ··•···•·.·· > · 
·.· .· .. · C.::legal, [légale]. ~es~ónsablÍidad ¡m'puesta p·~rÍ~ ley en, los casos que ella 

· tl:!ii.~:W~tt~f¡~~~~¡r~~{!Jll~~s·~~~~~ªJÍ~~::~~ri~::. accidentes del 
~,-- -.-_< .. ·'~-.~~~:·;-!·-~ ~~.i?E'~; ·::~ .. ·"-· , " , ·<f::/,~-,,. \"<;,::·' 

.. ··• ,' ; --~of el hecho ajeno[dÚ~¡I; J.~u~;~iC~esponsabili~ad de ciertas personas ·· .. ~t~i;~~llti~~~;,i~mti~~:,~ "::.~·= 
·:'_):·'~( :·~'. ;·l.:.-·i -J ,;< ,-,., 

:o: . .:por'.81 hecticide las·casas Inanimadas [du fait des choses lnanimées). 
,!· •• .. "\\'· • -·r-~ : .. - , '. - . ,. . ' 

Resp'ó11sáb11ida( d~I guardián :.de una cosa Inanimada (por oposición a los 

a~lmales),'~~ r~~ó~ del daño pausado a otra persona por el hecho de esa cosa 
· (Cód?c1n<.·.·:····, ·· ·· 

. ·.: :-plJr'el hechÓd~los anl~ales[du fait des animaux]. Responsabilidad del 
proplet~~¡¿'6-~L~;ciíán p~; el daño que ha causado un animal (Cód. Civ.). 

<: __ ,, "·.-"¡.·· 

-por el h~6ho d~ l~s edificios (du fait des batlments). Responsabllld~d del . 

propietarl~ d~ un edificio por el daño que causa su ruin~. cuando la vicli~a prueba 

. que eUa ha' sobrevenido como consecuencia de una culpa ~nla conservación o 

por unvicio d~ construcción (Cód. Civ). 
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oérecho. penal. Obligación de sufrir el castigo que constituye la sanción de 

la infracélón. 

~atenuada (alténuée]. Se dice especialmente de la responsabilidad ·penal 

. ele ~n'semlalienado, quien, aunque no haya perdido la r~zón)>~stá: afe~tado . 

. empero de anomallas fisiológicas o físicas que le predisponen para 91 crimBn y le 
-·o • ··, ·- ··'·'· e •• 

quitan' parcialmente el libre albedrlo, de modo que,. si no e!/completamente 

irresponsable, por lo menos esa circunstancia aUtoriza al tribu~~I para disminuir la 

pena prevista en_ la ley para la Infracción cometida. 

Derecho Constitucional.). Se usa en la expresión siguiente: 

'-politice [politlque). En el gobierno parlamentario (ver esta expresión), 

obligación que tienen los ministros de abandonar el poder cuando ya no cuentan 

con la confianza del Parlamento. La responsabilidad politica de los ministros, 

institución esencial del gobierno parlamentario, se distingue: 1) de la 

responsabilidad civil, que implica para los ministros la obligación de reparar 

pecuniariamente, con su propio patrimonio, el perjuicio que con su gestión inhábil 

hayan causado al Estado o a los particulares; 2) de la responsabilidad penal, 

dirigida a sancionar al ministro con una pena que afecte su vida, libertad, bienes u 

honor, en razón de infracciones a la ley penal o también (según cierta concepción 

más amplia) por Joda falta grave (crimen ministerial) cometida en el ejercicio de 

sus funciones. 31 

Conforme a una segunda acepción de responsabilidad tenemos lo 

siguiente: 

El concepto de responsabilidad ha sido ob]eto de muchas controversias 

entre_ juristas. Existen_ un sinnúmero de "leerlas" que explican sus fundamentos y 

alcances.- Prácticamente todos tos teóricos del derecho coinciden en señalar que 

" crr. Diccionario Jurldlco Millcnium. Mé•ico 2001. ESTA TESIS NO SALl! 
DE LA nrr:VJOTf.'.Ct, 
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'responsabilidad' constituye un concepto jurldico fundamental. Sin embargo, la 

noción de responsabilidad no es excl~slva del discurso jurldlco. Responsabilidad 

se' usa enel discurso moral y religioso, asi, como en el lenguaje ordinario, para 

determinar el significado de responsabilidad es necesario hacer alusión a aquellos 

, ~~os·d~· 'responsabilidad' que están, de alguna manera presupuestos a la noción 

. :iu!1d1cii' d~·responsabilldad . 

. .. La voz 'responsabilidad' proviene de responderé. que significa, lnter alia: 

.'prClmeter', 'merecer', 'pagar'. Asl, 'responsaiis' significa: 'el que responde' (fiador) . . ·~ . . . .-

En un sentido más restringido 'responsum'. ('responsable') significa: .'el obligado a 

responder de algo o de alguien', 'RespÓ~de;e; se ºe~cuentra estrechamente 

relacionada con 'spondere' la expresión solem~e en la forma de la stlpulatio, por . 

la cual alguien asumla una obligación (G~y~, lnst., 3 92) asl como 'sponsio', 

palabra que designa la forma más antigua de obligación (A. Berger). 

El uso moderno de 'responsabilidad' en el lenguaje ordinario es ~ás amplio 

y, aunque relacionado con el significado originario de 'respondere' y ':sporidere', 

puede teneíotro sentido y alcance. El profesor H.LA., Hart ilustra la'polÍs~·mia' y 

equlvocidad de ;res~CJ~sabilidad' en un rel.ato imaginario: 

é Como capitán de un barco, X era responsable. de la seguridad de sus 

· pas~~;~S, y de' su tripulación. Sin embargo, en su último viaje X se embriagó todas 

· las· ríoéhes ·Y fue responsable de la pérdida del barco con todo lo que se 

· e~¿6nir~tl~ ~.bordo. Se rumoraba que X estaba loco; sin embargo, los médicos 

, cri~siaeíarCJn que era responsable de sus actos. Durante todo el viaje se comportó 

muy Irresponsablemente y varios incidentes en su carrera mostraban que no era 

una persona responsable, X siempre sostuvo que las excepcionales tormentas de 

invierno fueron las responsables de la pérdida del barco, pero en el proceso 

judicial instruido en su contra fue encontrado penalmente responsable de su 

conducta negligente y... en un juicio civil fue considerado jurídicamente 

responsable de la pérdida de vidas y bienes. El capitán aún vive y es 
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'responsabilidad' constituye un concepto jurldico fundamental. Sin embargo, la 

noción de responsabilidad no es exclusiva del discurso jurldico. Responsabilidad 

se usa en el discurso moral y religioso, asl, como en el lenguaje ordinario, para 

déÍernilnar el significad~ de responsabilidad es necesario hacer alusión a aquellos 

. usos·. de 'respon~abilid~d' que 'están; cié alguna manera presupuestos a la noción 
e·' , _.,. ,,.,.,. _,.·:-''•' • .. ,- ,- ,_ .-.. , .. 

·j~r!~i-~ ~~_-.respo_~~a~illdSd; _;--CC -~ : -

··. · ' 2a ~o~ ;resp~nsabilidad' proviene d~ responderé que significa, lnter alfa: 

'prometer', 'merecer', 'pagar'. Asl, 'responsalis' significa: 'el que responde' (fiador). 

En un sentido más restringido 'responsum' ('responsable') slgnifica:,:e.1. ~pligádo a 

responder de algo o de alguien', 'Respondere' se encuentra estrechamente · 
.,.-¡ -·--· .. _.,_·,· .. 

relacionada con 'spondere' la expresión solemne en la forma de la sÍipúlatio, por 

la cual alguien asumla una obligación (Gayo, lnst:, 3 92) a~I é~~o''•s~éinsÍo', 
palabra que designa la forma más antigua de obligación (A. Ber~~r)? . . 

El uso moderno de 'responsabilidad' en el l~ngu~j~brclin~rio és''rná~ amplio . ..,·-· .. ,_, .... ,;_· 

y, aunque relacionado con el significado origlnariode 'respo~fi?re' y ",spondere', 

puede tener otro sentido y alcance. El profesor H.LA; 'Hárt.llustra la· 'polisemia' y 

equivocidad de 'responsabilidad' en un relato imaginario: · 

Como capitán de un barco, X era responsable de la seguridad de sus 

pas~j~ros y de su tripulación. Sin embargo, en su último viaje X se embriagó todas 

las ·noches y fue responsable de la pérdida del barco con todo lo que se 

encontraba a bordo. Se rumoraba que X estaba loco; sin embargo, los médicos 

consideraron que era responsable de sus actos. Durante todo el viaje se comportó 

muy Irresponsablemente y varios incidentes en su carrera mostraban que no era 

una persona responsable, X siempre sostuvo que las excepcionales tormentas de 

Invierno fueron las responsables de la pérdida del barco, pero en el proceso 

judicial instruido en su contra fue encontrado penalmente responsable de su 

conducta negligente y... en un juicio civil fue considerado jurídicamente 

responsable de la pérdida de vidas y bienes. El capitán aún vive y es 
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morosamente responsable por la muerte de muchas mujeres y niños (punishment 

and responsability). 
: . - ; . ~ - . ·- . 

En· este pasaje se pued~n dl~tlngÚir cuatro sentidos de 'responsabilidad': 1) .. . . . . . . 

Como .•. deberes/ de Un ea~go: "es responsabilidad . del cápitán .. .''; .• ·."es 

re~po~sabÍlldad de I~~; '¡J¡cirés:;:;;, Las r~sponsabilidades como d~beres: que 
- -., --- --·-----. - -·-· ' . 

corresponden a un cargo, sugieren la idea de un deber en abstracto y presuponen 

cierta discreclonalidad .. · 2) Como. causa de un acontecimiento: "la· tormenta fu~ 
responsable de la pérdid'a, la larga sequla fue responsable de la hambr~~a: .. :• 3) 

·, ··,, 

Como merecimiento, reacción, respuesta, 'Responsabilidad' en este· sentido, 

significa 'verse expu~sto a .. .'merecer', 'responder de ... .', 'pagar por:}:'(" .. .f~e : 
encontrado responsable de la pérdida de vidas y bienes"; "el que cause un dal'Ío 

es responsable de .. .'). Como puede apreciarse, este sentido de 'respo~s~61iict~cÍ· 
es·el qu~ más se acerca a su significado originario ('respondere') 4):c6;,,o 

• capacid~d .!Tl~~tal: "fue encontrado responsable de sus actos" (H. L. A. Hárti: . 

El tercer significado es el que recoge la dogmática jurídica un Individuo es 

responsable cuando: de acuerdo con el orden jurídico, es susceptible.de ser. 

sancionado (H. Kelsen). En este sentido la responsabilidad presupone un debe~ 
(de.lcÜal de,be respc)nder el Individuo); sin embargo, no debe confundirse con él. 

El deber o la obligación es la conducta que, de acuerdo con Ún ·orden 

jurídico, se debe hacer u omitir; quien la debe hacer u omitir es el sujeto obligado.· 

La responsabilidad presupone esta obligación, pero no se confunde con ella. La 

responsabilidad señala quien debe responder del cumplimiento o lncumpllmienfo 

de tal obligación. La responsabilidad es, en este sentido una obligación de 

segundo grado (aparece cuando la primera no se cumple esto es, cuando se ' 

comete un hecho itlcito). Uno tiene la obligación de no dañar, es responsable del 

daño el que tiene que pagar por él. 

------------
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De ahl que es responsable de un hecho ilicito (delito) aquél individuo que 

debe sufrir las consecuencias de sanción que al hecho lllclto se Imputan. Aquél 

'que sufre la pena de prisión que se Impone al homicidio, es responsable del delito 

de homicidio. De la misma forma, aquél que sufre la pena que se Impone al robo 

es el responsable del delito de robo. Por regla general, el autor del hecho ilicito y 

el responsable son el mismo individuo; sin embargo, no siempre el responsable de 

un hecho ilícito es su autor. En ~recto, puede suceder que un individuo sea el 

autor del acto ilicito y que otro u.'ofros sean los responsables del mismo, es decir, 

que otros sean los que deban sufrir las consecuencias de sanción que a ese delito 

le corresponden, de confor~idacf con una norma jurldica. El precepto blblico: "yo 

soy Yahvé tu Dios, uÍl Di6s celoso, que castigo la maldad de los padres (los 

hechos liicn6~ de 16sp~dre~) en los hijos hasta la tercera y cuarta generación (Ex., 

xx;s),~~s'i.Jrib~en ~fe~p16 en el que se aprecia que los autores del acto ilicito (en 

eí ~so,' 16·~ 
0

p~dresn IÓ~ responsables del mismo (los hijos hasta la tercera y 

....• s¿a~~;~e-~~E#~l~Dt)~t~c_uali:s deben sufrir las consecuencias, pueden ser 

'·.· dlf~rent~s'íncll~citio~;{Ésto; que es un rasgo común del derecho primitivo, se 

p;~sent~'~i~m~r~:q'u~' iós hechos liicitos, son realizados por un órgano o por un 
' . ' ,,-, ;.,.· ' ' ·.-,o·-.~ .- ·-. '·-·- ... ,; ., .-

<'.ml~mbrcíde'Up.ente'ó'p'érsona colectiva (sociedades mercantiles, corporaciones, 

~~nicipios,:Esta~~shrí(J1'ca es, en este caso, la responsabilidad que surge en 

6'~sí6; d~ un lÍl~ito 1riterriaéional. Cuando, por ejemplo, miembros del Estado A 

·· (~~·chrií1ri~~rit~'·~illt~ftoC:~pa un territorio del Estado B, la sanción que B aplica 

• (repres~iia~ 6'9~erraí, cómo consecuencia de este acto, se dirige contra todos los 

. l~~i~l,~~·os cí¿'.e. b~rt~~e~e.~ .~1' Éstado A y no solo a aquellos que cometieron el 

tieciíó 111dto~ :< ,,, " 'c;:':i>·. •, 
e ,~ ':·~··;:-:: :r(-; ~( 

_; '5, " ·:: ~ - ::: '. ·: :_ .·;: ;,, ·.·.' 

, Existen dos grandes f~rmas de aplicar la responsabilidad, la llamada 

responsabilidad por culpa y la conocida como responsabilidad objetiva o absoluía. 

En el caso de la primera, la aplicación de sanciones al individuo considerado 

responsable supone "culpa" por parte del autor del hecho ilícito. Esto es, las 

consecuencias de sanción se 'aplican al responsable sólo cuando el autor del 

hecho ilícito tuvo la intención de cometerlo (o bien habiéndolo previsto no lo 
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impidió). ~ la responsabilidad objetiva, por el contrario, no le importa la culpa del 

autor; basta que el hecho illcito se realice (con o sin culpa del autor) para que se 
- --··.· -.-·- .: 

apliquen las consecuencias de sanción al individuo considerado responsable (esto 

es, por lo general, el sistema de responsabilidad en los accidentes de trabajo). 

3.2 DIFERENTES TIPOS DE RESPONSABILIDAD. 

Responsabilidad fiscal 

Obligación a cargo de las personas físicas o morales de contribuir para los 

gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas (lato sensu); obligación 

contraida por una persona fisica o moral como consecuencia de la .relación 

tributaria que su actividad origina para con el fisco y cuyo contenido lo es el pago 

de una contribución y/o el cumplimiento de obligaciones secundarlas establecidas 

por las propias leyes fiscales a fin de obtener die.ha pago (stricto sensu). 

La responsabilidad fiscal, también calificada; como responsabilidad 

tributarla, es definida; por varios autores en función de la obilgación tributaria. 

La responsabilidad fiscal deriva básicamente de la relación tributaria que se 

establece entre la autoridad fiscal, en cuanto sujeto activo o titular del derecho de 

cobrar una contribución establecida por las leyes fiscales, y el contribuyente, sea 

persona fisica o moral, sobre el cual recae el pago de la contribución en razón de 

qu.e su actividad económica coincide con la hipótesis abstracta determinada por la 

ley tributaria, y por ello constituye el sujeto pasivo de la relación tributaria. 

La responsabilidad fiscal puede ser clasificada en función de la materia o en 

razón de los sujetos sobre los c;uales recae. 

Por lo que toca a la materia de la responsabilidad, ésta se divide en 

principal y accesorias o secundarias, siendo la materia de la primera de pago' de 
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1.a . contribución, ·en tanto que las seguidas se subdividen en tres clases de 

obligaciones hacer, no hacer y tolerar, según que el sujeto responsable deba 

.. · ~ealiz~runa conducta ~ctiva Ópasiva, en el primer' caso deberla llevar a cabo una 

acción personal cumpliendo con una obligación establecida por una norma fiscal, 

. ~~Í.e]eÍnplo, formular declaraciones o autodeterminar un impuesto en cambio, en 

la segunda posición el sujeto deberá adoptar una actitud pasiva bien sea 

absteniéndose de realizar ciertas actividades por existir prohibición jurldica (lo que 

hace que de actuar el sujeto cometa una infracción fiscal), o bien simplemente de 

no oponerse a la actividad de las autoridades fiscales, al actuar estas en función 

de facultades expresas concedidas por los diversos ordenamientos fiscales 

existentes, de los cuales, el más importante es el Código Fiscal de la Federación, 

en el ámbito federal, siendo el ejemplo clásico de esta última obligación el permitir 

el desarrollo de una visita domiciliaria. 

En razón de los sujetos la responsabilidad fiscal. ~e clasifica en directa e 

indirecta o solidarla . 

. La responsabilidad directa es la qu~. I~ ley establece a cargo del sujeto 

pasivo de la relación tributaria o contrib~ye~t~ .. en tanto que la responsabilidad 

Indirecta es aquella que recae en persoriás distintas al sujeto pasivo. 

La responsabilidad indirecta o solidaria a su vez es clasificada, atendiendo 

a las circunstancias las cuales se origina en; responsabilidad por sustitución, 

responsabilidad objetiva, respo~sabilidad por solidaridad o adeudo ajeno y 

responsabilidad por infracciones fiscales. 

La responsabilidad por sustitución o responsabilidad sustituta se da 

respecto de aquellas personas que ejercen un control sobre el sujeto pasivo de la 

obligación fiscal y en razón de ello, la ley les impone la obligación de retener 

recaudar la contribución, originándose la responsabilidad principal a su cargo, era 

el caso de incumplimiento. 
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Algunos sistemas juridicos extranjeros como. el Argentino, los denominan 

agentes de retención. Nuesiro «código Fiseal Federal» establece esta clase de 

responsabilidades en su articulo , 26º fracciones 1 y 11, que abarca a funcionarios 

públicos como recaud~dores hace~dari;~, funcionarios de las oficinas de tránsito 

o funcionarios adua~eros,: ¿ los. cuai~s las 1éye~ fiscalés correspondientes les 

imponen la obligación de recaudar las contribuciones; asi mismo se encuentran 
. · ... -

comprendidos los notarios, jueces, corredores, y en general todas aquellas 

personas con fe pública a las cuales las leyes fiscales les imponen la obligación de 

cerélorarse del pago de las contribuciones derivadas de operaciones en las cuales 

ellos, en su carácter de fedatarios, intervengan. También abarca este tipo de 

responsabilidad a los retenedores de las contribuciones, como en el caso de los 

Ingresos por salarios gravados por el impuesto sobre la renta y respecto de los 

cuales el patrón debe retener el Impuesto a cargo del trabajador. Por ultimo, se 

encuentra incluido en esta clase de responsabilidad la de las personas que están 

obligadas a efectuar pagos provisionales por cuenta del contribuyente. 

Aunque algunos autores consideran que para que exista esta figura se 

requiere' la·. eliminación' del sujeto pasivo principal, que es reemplazado por el 

sustlt~t~ en nuestro sistema juridico pueden coexistir los dos sujetos; el 

.. . dir.~dam~nte obligado y el sustituto. 

_:·;-· 

La responsabilidad objetiva es definid~ por ~Í t[~t~dista Flores Zavala como 

.. aqueila que deriva "de la tenencia de bieries ql.Íe e~tán '.afectos a un crédito fiscal 

· p~rque dieron lugar a su existencia sirvieron para el desarrollo de la a~tivlclad que 

mbtivÓ la causaclón del impuesto'', de esta manera, el fisco puada hacer efectivo 

si/crédito fiscal sobre tales bienes Independientemente de la persona que los 

tenga en su poder, por lo que el dueño o el poseedor de los mismos resulta ser el 
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deudor del crédito fiscal, y no perderá tal carácter en tanto retenga en su poder los 

bienes aludidos. 32 

Casos tlpicos de esta responsabilidad son los que establece nuestro 

Código Fiscal Federal en las fracciones IV y VII del articulo 26, respecto de 

contribuciones causadas por la actividad de una negociación tocante" a las cuales 

son responsables de su pago los adquirentes de la negociación; y en situación 

similar los legatarios' o' donatarios a lltulo particular, los cuales son responsables 

de las obligaciones fiscales que se hubieren causado en relación con los bienes 

legados o donados, hasta por el monto de estos. 

La responsabilidad solidaria o por adeudo ajeno, como la denomina el 

doctrinario mexiean? Sergio Francisco de la Garza, se presenta cuando hay .. 
pluralidad de obligados en torno al cumplimiento de una obligación fiscal y como . . 

consecu_encia ·de. ello, el fisco puede exigir a cualquiera de los obligados el 

cumpÚrniento parcial o total de la obligación, que comúnmente lo es el pago de la 

contribución. 

El «CFF» actual recoge esta responsabilidad en las hipótesis establecida 

en las fracciones 111, V, VI y VIII del citado articulo 26, a cargo de liquidadores, 

representantes, personas que ejerzan la patria potestad la tutela y a quienes 

manifiesten su voluntad de asumir este tipo de responsabilidad. 

Como se ha visto; la responsabilidad de los sujetos pasivos de la relación 

tributaria entraña una serie de obligaciones a su cargo, las cuales, cuando no son 

cumplidas, dan origen a una diversa responsabilidad por incumplimiento, cuya 

concertación la _constituyen en las infracciones fiscales, las cuales lindan con el 

derecho penal. La esencia "dé la responsabilidad por infracciones fiscales radica 

en el perjuicio que el Incumplimiento de la norma tributaria provoca al fisco, ya que 

u Cfr. n.oaf.s ZA V Al.,.\. t:~o." El(l1)(11t1>S ~ fiOillll..U l'iiblka~ Mi:11ik.t1w" lkdm0t¡11in1a l:.di~iiln. l~1tori.i\ l'omia S.A. M.!xkn 
1974. 
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en forma directa o Indirecta se impide que este obtenga la contribución a que tiene 

derecho como un medio de Ingreso destinado a sufragar el gasto público. 

La materia de este tipo de responsabilidad la constituye el pago de la 

sanción prevista por la ley e impuesta al Infractor. 

Responsabilidad objetiva 

Se planteo a través de la leerla del riesgo creado que postulada por 

Saleilles y Josserand a fines del siglo XIX, ensanchó el ámbito· de la 

responsabilidad civil aplicándola no solo a casos en que se causaban daños como 

consecuencia de hechos culposos o realizados con imprudencia, sino también a 

todos aquellos en que el autor del daño obraba llcitamente. Por primera vez se 

fundó la responsabilidad fuera de toda culpa, por el solo hecho de causar el daño, 

surgiendo as! la idea de responsabilidad objetiva por basarse en un hecho material 

que es el causar el daño independientemente de todo elemento subjetivo como es 

la culpa, o sea una conducta antijurídica. Para fundar la responsabilidad se 

requiere sólo que el daño se cause por haber creado el aulor un riesgo a través 

del empleo de aparatos o substancias que son peligrosos en si mismos, a pesar 

de que se hayan utilizado con las precauciones necesarias. Hubo as! una 

sustitución de la Idea de culpa por la del riesgo que origina la responsabilidad. Se 

sostuvo que todo el que cause un daño, por ser responsable de sus propios actos 

debe indemnizar al perjudicado, debe soportar el riesgo haya o no culpa, en virtud 

de que ese autor del hecho de alguna manera se beneficia con el empleo de 

cosas peligrosas y por ello su patrimonio debe sufrir la disminución equivalente a 

la Indemnización que debe recibir el perjudicado quien solo tendrá que demostrar 

el hecho el daño y la relación de causa a efecto entre uno y otro. 

Fue aproximadamente a partir de 1880 en que, con la aparición del 

maquinismo y el consecuente desarrollo industrial, se pensó que el que maneja 

liquides inflamables, explosivos gas, electricidad, herramientas, máquinas o 
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conduce un vehlculo que puede marchar a gran velocidad, aunque lo haga con los 

cuidados necesarios, crea . un riesgo, y como cada vez es mayor el empleo de 

substancias, objetos o mecanismos qUe pór si· mismos son peligrosos, la 

responsabllldad debe ser soportada por quien los utilizó. 

Sucedla anteriormente que cuando un obrero sufrla un accidente de 

trabajo, y esto era frecuente, estaba impedido para reclamar una indemnización, a 

menos que probara que se habla producido por culpa del patrón, lo cual resultaba 

además de difícil, injusto, puesto que éste obtenla provecho con el empleo de los 

objetos peligrosos, situación que necesariamente debla resolverse y los Juristas 

encontraron la solución excluyendo de la responsabilidad el elemento culpa fuera 

intencional o por imprudencia o negligencia, y concluyendo que se es responsable 

independientemente de toda culpa. Desde el momento en qué se crea el riesgo, 

debe Indemnizarse cuando el daño se produce. Asl el riesgo creado se convierte 

en el fundamento de la responsabilidad, sin necesidad del análisis de elementos 

subjetivos. 

Varias objeciones se formularon en contra de esta teorla, tales como que 

tendrla consecuencias peligrosas e injustas porque matarla la iniciativa del 

hombre en sus actos en general, pero esencialmente en cuanto se refiere a la 

industria. Se dijo que es equitativo repartir riesgos, pero también que es necesario 

un sacrificio en favor de la producción y que no se podía declarar al hombre 

responsable en todo caso, aún de sus actos illcitos ejecutados sin ninguna culpa 

ni Imprudencia, Igualmente se objetó que se pretendla aplicar al mundo jurídico 

una ley flslca de causalidad y además que la leerla no debe generalizarse porque 

se hace responsable al que actúa por la sola razón, de su actuación y si la victima 

no debe sufrir, tampoco el autor que ha actuado en forma irreprochable, pues el 

daño se causa tanto por la actividad de la victima como por la del autor. 

A pesar de las objeciones, la teorla del riesgo creado ha sido sostenida por 

muchos juristas que influenciaron en la jurisprudencia y en los legisladores. 
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En México la teorla es recogida por el legislador hasta la Constitución de 

1917 en que se responsabiliza a los patrones por los accidentes de trabajo aun sin 

exlstlrculpa de su parte de acuerdo con la fracción XIV del apartado A del articulo 

123, Posteriormente la Ley Federal del Trabajo establece la responsabilidad 

objetiv~ en su titulo noveno, en el cual determina qué debe entenderse por riesgo, 

accidente y enfermedad de trabajo, la forma de fijar el monto de la indemnización 

en cada caso, y que es a cargo del patrón, asl como otras prestaciones a que 

tiene derecho el trabajadÓr y que están enumeradas en el articulo 487 de la propia 

Ley Federal del Trabajo. Hay casos, sin embargo, en que a pesar de ocurrir el 

daño, el patrón está exento del pago de la indemnización en virtud de concurrir las 

circunstancias señaladas en el articulo 488 de la citada Ley. 

En materia civil, el legislador de 1928 adoptó también la teoria del riesgo 

creado, consignándola en el Código Civil, en el articulo 1913. De acuerdo con esta 

disposición: "Cuando una persona hace uso de mecanismos, Instrumentos, 

aparatos o substancias peligrosos por si mismos, por la velocidad que desarrollen 

por su naturaleza explosiva o Inflamable, por la energia de la corriente eléctrica 

que conduzcan o por otras causas análogas, está obligada a responder del daño 

que cause, aunque no obre ilicitamente". Sin embargo, existe la circunstancia de 

que el autor del daño está excluido de responsabilidad a pesar de que se haya 

causado un daño, cuando Se "demuestre que ese daño se produjo por culpa o 

negligencia Inexcusable de la victima y puede agregarse que también existe 

excluyente en el caso de que el daño se produzca por caso fortuito o fuerza mayor 

de acuerdo con el articulo 2111 del Código Civil. 

Es criticable la ubicación del articulo 1913, en que se funda la 

responsabllldad· obÍellva;por ~ncontrarse en el que se titula "De las obligaciones 

que nacen de· los hechos ill~ltos puesto que dicha responsabilidad presupone la 

existencia de culpa:·· ' 
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Responsabilidad penal 

.. Deber juridico de sufrir una pena, misma que recae sobre quien ha 

~ometido un delito, esto es, una acciónuomisÍón Úplca, antijurldica y culpable. 

' - --

Durante largo tiempo la expresión 'responsabilidad fue también ulili~ada en 

el sentido hoy acordado en derecho penal a la expresión imputabilldad, y se tuvo 

por 'responsable' a quien era capaz de responder de sus acto~ porhabe.r 

alcanzado madurez mental y gozar de salud mental. Es manifiesto, sin enibargo, 

que esa capacidad es sólo uno de los extremos en que reposa la responsabilidad 

penal por el acto ti pico y anlljuridlco cometido. El elenco ·de las ·causas 

excluyentes de responsabilidad criminal consagrado por la ley, comprende 

precisamente, las. siluaclones en que falta alguno de los extremos de. diversa 

indole que son.necesarios para que pueda nacer el deber jurídico de sufrir la 

san~IÓn aparejada p~rla ley a la violación de sus propios preceptos. 

;· ,::, ':'<~·\·· 

· V.El déreC:~i¡'penaimoderno ha erradicado la responsabilidad objetiva o 

. respcinsabllidad p~r· ·al mero hecho. Hoy es menester, para que surja la 
'·, • • ; ~ Í • : '. '.:-;:• ;• -.. ¡, • '. • •:•." i): ••; • '. ~ ; ·,, ' ,- ¡ ', •' ; , - _ , 

res¡íonsabHldad penalque ~I hecho lipico y anlijurldico haya sido cometido con 

cÍ~1ó;.'~'~ul~a'~'j~¡;,e~os, y que su autor pueda ser tenido por culpable de el. La 

; m'áxírriá nÚll~· pÓena sine culpa significa tanto la exclusión de la responsabilidad 

: p~?~1 caso como ta de la responsabilidad sin culpabilidad en el sentido más 

:. moderno de esta expresión. El derecho penal mexicano no conoce formas de 

responsabilidad estrictamente objetiva y ni de irresponsabilidad calificada por el 

resultado La Interpretación sistemática de sus disposiciones debe conducir por 

otra parte, a desconocer en su base la concepción Ferriana; de la llamada 

responsabilidad social, vale decir la que emanarla del solo hecho de vivir en 

sociedad y mientras se viva en ella. 
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La responsabilidad penal nace exclusivamenle para quien ha comelido el 

·delito; entendiendo por tal a quien .ha cabido en alguna de las formas de 

· 1riiervenciÓn p~nible.previstás por la ley. En otras palabras, la responsabilidad 

penal, a diÍéréncia de otra~!Órmas de responsabilidad jurldica, no trasciende a 

otr~~ ~erso~~~· pbt ~llo·I~ ~uerte del delincuente extingue la acción penal vla y la 

peíla Impuesta; no C:~ntradice esta afirmación la reserva hecha por la ley respecto 

d~)a re~ai~EiÓ~ del dañÓ, pues a ella no quedan obligados los herederos en 

éuantci'criihin~Ím~nte responsables, sino en cuanto civilmente responsables." 

. Las\~glas sobre la materia, que el litulo XII del libro 11 del Código Penal 

.. •• p~ra e(ÓJ~t;iici Federal agrupa bajo ese titulo, han experimentado modificaciones 

e~ lafref~~~~ 'de' ese cuerpo de ley publicada el 13 de enero de 1984. El 

. conterilclo ,.dis1iar de. este titulo, donde junto a la regla de responsabilidad se 
·.,. '•' :. ' ... 

• incluyenºc[é~o~.lipos de delito, no ha ganado demasiado en homogeneidad con la 

reforma.;. En.~fedo aunque se lleva ahora por rótulo el de disposiciones generales 

. de sigÚepcomprendiendo en él varias figuras delictivas, y de índole muy diversa. 

' · ;,ia primera.de tale~ figuras es la del «a.» 229, consistente en el abandono 

si~ justiÍiek~o. ~()¡el, m.édico sin dar. aviso inmediato a la autoridad correspondiente 

. clel 1é~ionádo () enfermo)• para cuya atención hubiere dado responsiva, tratase de 

uri d~lit~ 'p'(~~í(l: de ·o~lsl~n cuyos ext;emos se comprendan por si mismos. 

' :. · .. 

>Enseguida: la ;eforma ha dejado disponible dentro de este Código Penal el 

n~m~i(l ciirrespondiente al articulo 230 para llenarlo con figuras nuevas que no 

tienen que ver necesariamente con la responsabilidad profesional, ya que sus 

,· suJetos activos son: a)directoras encargados o administradores de centros de 
.. '' ', 

salud b) encargados o administradores de agencias funerarias c) encargados 

empleados o dependientes de una farmacia sobre todos los cuales gravitan las 

penas de prisión de tres meses a dos años, dias multa hasta el número de cien y 

suspensión de tres meses es aún año, por las conductas ahí descritas. Respecto 

de los primeros, las hipótesis de hecho previstas son las de 1) impedir la salida de 
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un paciente, cuando este o sus familiares, lo soliciten, aduciendo adeudos de . 

cualquier indole (fracción I); y 2) detener sin necesidad a un recién nacido, por 

los motivos a que se refiere ia parte final de la fracción anterior (fr. 11). En cuanto a 

los segundos, la conducta delictiva, prevista es la de retardar.' o ·negar. 

indebidamente la entrega de un cadáver (párrafo segundo). Por lo que hace a los 

últimos, el tipo describe la acción de sustituir, al surtir una receta,Úani~dfoina 
especificamente recetada por otra que cause daño o se~ evidente~ente 
Inapropiada al padecimiento para el cual se ha prescrito. 

Relativamente a las reglas de responsabilidad, estas recaen ahora sobre 

los profeslonistas, sin distinción, y sobre sus auxiliares, y sobre los artistas o 

técnicos y sus auxiliares, por los delitos que cometan en el ejercicio de su 

profesión. Excusado es pues, expresar que los hechos delictivos perpetrados al 

margen de ese ejercicio están, y han estado siempre, regidos por las 

disposiciones penales ordinarias. La sustancia de esas reglas es, en primer lugar, 

la adición de la pena de suspensión temporal o definitiva del ejercicio profesional a 

la comunidad para el delito consumado, doloso o culposo, de que se trate y, en 

segundo lugar, la obligación de reparar el daño que se hubiere ocasionado. 

Aunque es imaginación el acto de un técnico que en el ejercicio de su menester 

cause un delito con daño resarcible, cuesta concebir la misma especie de 

delinquimiento en relación a un artista. 

El capitulo 11 de este titulo XII, relativo a los delitos de abogado patronos y 

litigantes, no ha sufrido alteraciones con la reforma. Las hipótesis de hecho más 

leves (articulo 232, «fr.» 1) consisten, en términos generales, y sin entrar a su 

reproducción circunstanciada, en alegar a sabiendas hechos falsos y procurar 

maliciosamente dilaciones ilegales en los juicios. Penalidad mas grave, también en 

términos generales acarrean el doble patrocinio, en él mismo negocio, de 

intereses opuestos y el abandono injustificado de la defensa de un cliente («a.» 

232, «frs.» 11y111). Si del abandono es responsable el defensor de oficio, la pena 

es destitución («a.» 233). 
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Responsabilidad Internacional 

. . 
··La iesponsabilld.ad internacional es' aquella institución jurldica en virtud de 

. ': _, . .,__ ¡ '"·.. ' 

la, cualtodcí. Estado al que le:sea Imputable un hecho lliciW en él derecho 

. int~;n~ci6ri~Ld~he í.í~~'rep~racÍón aÍ E~tado en cúy6 perjulcio ~é haya realizado 
,. '·.·:> f.;i·: :J ... ~-

;. -.·-·,:/! 

· · .. Est~ 'cfeÍiniclÓ;; tien~ ef mérito de destacar los éleníentos consÚtÚtiva's d~ la 

responsabilktaci: el acto Úlclto, la imputaélón y el dañó; 'este úlÍimÍ:i como elemento 

' lnlplÍ~lto ~~~r.c~n~~pto de reparaélón. ·., ' ; r::;~ '~e'/ ' :":\ 

Acf~má~ sé subrayar por otra parte en la ciefir116iÓn, (¡~~·par~ q~~ pueda 
.; -- . - ,, ' - -· •,- --,,., ,, .. _, ....... _ .. 

. hablarse . de responsabilidad se requiere que el hectio: llicllo tiaya 'sido .'cometido 

, po~ ~n sÜjelo del orden Jurldico lrÍternaclonal .. • ·. ':> ;:;;, 7, · •-•·· · : · 
- -- -.··--·::.~_:., -, :,,·, :·. -:: .. , 

·,·· 

mecanismos que organizan la responsabilidad de sus miembros:.·· 
- -.. ,, .,·: ~ - ' - . 

Esta Institución desempeña un' pap~I ca~ltal :n derecho internacional, ya 

que normalmente lo contencioso lnternaciO~al es un contencioso de indemnización 

y no de anulación. 
,_ . ' ·.·· 

A_ difere11cla de_I~ que sÜcede en los órdenes jurldicos nacionales, en el 

derecho internacional se desconoce en principio, la llamada responsabilidad penal, 

·por '¡() qü~ _la' re~ponsabilidad internacional asegura simplemente la reparación 

'éomo cons~cuencia de una violación jurldica. 

Las reglas sobre las cuales se fundamenta la responsabilidad en derecho 

Internacional son principalmente el resultado de la práctica de los Estados, es 

decir, son de origen consuetudinario. 
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El contenido ex.acto de dichas regias ha sido precisado por una 

jurisprudenéia judicial y ;obré todo arbit¡al, la cual es muchÓ ITlás abundante en 

este terreno que ~n el de i~s d~nÍás. . . . ... - . . 

: El a~to ilicit'o~1~a a ca;~cierizar ~mo aquel com~ort~miento de un Estado 
··•· . r 

que· es contrario a las reglas del derecho internacional. Se puede decir que en 

ge'nerai serán comportamiento, acciones u omisiones, contrarios a las fuentes del 

derecho internacional. 

En el estado actual del derecho internacional ya se ha descartado casi por 

completo la noción de "culpa" como elemento necesario y adicional al hecho iilcito 

para que pudiera surgir una responsabilidad del Estado. 

SI analizamos la jurisprudencia de la Corte Permanente de Justicia 

internacional o de la Corte internacional de Justicia, no encontramos jamás un 

examen, por parte de los jueces, para determinar si en el caso en cuestión existia 

alguna especie de "culpa". ;J>.' 
'.····,·· 

Lo que interesa determinar al tribUn.al intern~cidn~I ~~'~i ti~ existido o no un 

hecho illcito, o una violación a 1a norma .. En ~~te s~nlicio',puede'decirse que 1a 

Corte internacional de justicia, as! como su ~ní~6~s¿r~ih~f1 ~stablecido que se 

llama una responsabilidad objetiva. · '. :? ' ;,::<;t z:. ' 

_"c,",c".:<-· ,• ·''" ·.,,--); ~-.: 

Para que un hecho illclto seá imputabl~'~I Estado, se necesita que haya 

sido cometido por un órgano del E~tád~. Ef1: ~¡~~racho internacional hablar de la 

Imputación al Estado, es pUes, slmpleilienie,:lndicar que el orden jurldico 

internacional debe conslder~r la ~cc:ión 'U 6~1s1Ón de que se trate como un hecho 

del Estado, para que se genere la resp'rin~abilid~d. 
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La responsabilidad internacional de los Estados puede surgir como 

consecuencia de los actos u omisiones de cúalquiera de sus órganos. No 

solamente los órganos enéargados de las relacicines-internaclonaies van a poder 

comprometer la responsallÚidad de úri Estado: · 
~ ''._; '.' ~u :.: .•,--·:( ·, -'- .' 

As.1 'c,omo/la ijnt~~~la dlc~~~·a,J>~r la !luiorida<l judiclal se ··emana de un 

órgano del. E~t~clo; del ~¡~¡;:;º~·º¿~'. ía lá/pro~úÍgada por el órgan~ legislativo, .o 

la decisión,adoptada'por el órgano ej~cutivo/' ; ·/ 
:;:::,, ;;-;"··.·<'- ·:'.:,:·-;;,:;:·~·~ .. ,.·:·-':';{\.:-~/ :.:·:;·.: .. "~ 

-- • __ La respan·~atimciad lnte;¡.;~¿i6hafpued~ sGrgfr _·cj~ tod6 · 6;9anó que tiene 

of)o~Únlda~ · d~.[~Pi~~r:c'( por Ola tant~ : d~'.:_1N~lngir/~na ~~rma d~ derecho · 

1niernac1onat: , }- • .: / : y ·_}_.T \ './ < · 
· .. · .. · .- '.~/- . .--..:~r-:- . . -~··· - -.. /.~; ; 

. __ --.- Si el funcion~rlo ha obrado fuera d~ .los limites de sU competencia (actos 

· · - --•- ~l~ra v\r~~),·,i~cl~s~~d~~fo6I~~z~gi~~~~l~Í~~~foii.;.~;~~Í6~.--~~~sus~ fu~c;lones, la 

responsabilidad del Estado será en )rinéipió descartada si el acto fue puramente 
. -""';' ' ( 

de carácter_ privado, : _ '~ ·:'-:' :;~ 
.;;:·,':·'::::··~~.\ ··:·-~i<_:·; ~"i·,;· 

Por el contrarió, la résprinsabilidad del Estado podrá ser comprometida si al 

.· realizarse ~I dari6?¿·1 tG~~¡~~arÍo ~e ha amparado en su condición o calidad oficial 

• o se ha ~~rvlcl~ de lb~ m~dlos puestos a su disposición (Caso Mallen. Decisión 

. nÚm, 65127; ~b[li '1927: R.S.A. XI) . 

. Frecuentemente se atribuye una responsabilidad internacional a un Estado 

c~n motivo de ~n a~to ·cuyo autor material es un particular, que actúa en cuanto 

tal, esto es, sin nl~gún vinculo ni siquiera ocasional con la organización del 

Estado. 

En realidad en estos casos, será más bien por incumplimiento de la 

obligación del Estado de proteger a la persona y bienes del extranjero que se 

encuentre en su territorio, lo que hará incurrir en responsabilidad al Estado. 
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Si un Estado no puede prevenir el. daño cont.ra un .extranjero, debe 

entonces castigar al culpable que es en este caso ún slmpl~ particular •.•. 

Será entonces el incumplimiento de estad~bl~ obli~~~ión, d'e ~revenclón y 

represión lo que comprometerá la responsabÚlcÍad 'del Éstado, aun cüando al .. 

origen de la responsabilidad este la actividad del partlcul~r.' (Caso Laura M. B. 

Janes. decisión núm. 31/26, noviembre 1926: R.S.A.; XI). 

De conformidad con la jurisprudencia y doctrina Internacional, la obligación 

de reparación puede ser entendida como una noción que abarca el conjunto de 

medidas-restitución en especie, indemnización y satisfacción que tienen por objeto 

el restablecimiento en especie, o por sustitución del bien lesionado, de la situación 

que deberla haberse producido de no mediar el hecho illcito generador de un 

daño, sea éste de naturaleza material o politice moral. 

Las diferenles formas de reparación que conoce el derecho internacional, 

pueden ser empleadas concurrentemente si ello es indispensable para el debido 

resarcimiento de los daños producidos. 

En el estado actual del derecho internacional y en ausencia de un 

contencioso de la legalidad de actos del Estado, la exclusiva inobservancia de una 

obligación internacional puede dar lugar a reparación -por anulación del acto o 

declaración judicial de la ilicitud del hecho-, únicamente a través de la interposición 

de una reclamación por daño moral entablada por el Estado juridicamente 

afectado. 

3.3 LA RESPONSABILIDAD PENAL ATRIBUIBLE A LAS 

ASOCIACIONES, SOCIEDADES Y SUS SOCIOS 
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"La dogmática penal ha sido un tanto parca en considerar como sujetos del 

delito a las personas morales, entes jurídicos, corporaciones sociales o como 

qui~ra q~e se' les denomine. En nuestro pais, desde el Código Penal Federal de 

1929, que tomo como modelo el Código español de 1928, se introdujo la 

pósibiilclad de· sancionar a las personas morales. El texto de dicho articulo fue 

· 'r~pr'oducido posteriormente por el legislador en el Código Penal Federal de 1931. 

Esta postura tuvo su origen en el Segundo Congreso Internacional de Derecho 

Penal, celebrado en Bucares!, evento en el que se estableció la posibilidad de 

responsabilizar penalmente a la persona moral. Posteriormente, en 1953, a raíz 

del Congreso Internacional de Derecho Económico, celebrado en la ciudad de 

Roma, se admitió la posibilidad de imponer sanciones penales a las personas 

morales",33 

Aun cuando se há_.'di~~uUd~ ampliamente lo relativo a si es o no 

responsable penalme~tej¡di~[~~~~Íllridica, la polémica surge cuando tratamos 

de determinar el earáC::ter, dé las in'édidas o sanciones más adecuadas para tas 

personas morale~, y ~{prooodimiento para hacerlas efectivas. 

Por un lado, encontramos opiniones de autores que apoyan la aplicación de 

medidas penales en contra de las personas morales, siempre y cuando no posean 

ninguna carácter represivo. Esta es una posición arcaica sobre la responsabilidad 

de las personas juridicas, pues contraria una de las finalidades primordiales del 

derecho penal que consiste en fijar una pena o una medidas de seguridad para el 

caso de conductas contrarias al orden social. 

Para otros autores, la responsabilidad de una persona moral es netamente 

civil y, en consecuencia solo le deben ser aplicadas sanciones de esta lndole. En 

este caso se deja abierta la posibilidad para una actuación deshonesta de las 

. personas . morales, pues podriamos pensar en el supuesto de individuos que, 

~s~udánd~se .én una persona juridica, pudiesen cometer todo tipo de tropellas en 

}
1 1'1.t\SCF.NctA \'11.1.ANlJf.\'1~ Rái1l_. "l.m 1>.:lilos C"ntracl Onk1t l~1t'1mko .. ~~itotiat UNAM. M\.\xl.:o l\19' rfl· 42-4.l 
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contra de los miembros de la sociedad que quedarlan impunes por el hecho de no 
" ' . . 

pod~r resp~nsa~lllzar penalmen,te a la persona moral .. · . 

.. ·. ExlsÍ~n autof esiqu~ ~lrib~yen una .. responsabilidad administr~llva .a . las 

~;I~~~~sª:t~~:;~~¡ijz~:J~ª~1!~~1~~1~{f ~e~h¿~f s~i~~~~n~r:~~;~~e~e ~:·. 
~o~l~dad/y ci~j~'a;;'0ti1~.r ug~ sariclón 'penal. pa;a el caso de lesión de bienes 

j~rldicds: ··. ¿· .:., \ 1: ,; '· · . . 
:,I' }~~::,: '.· .. ;~:~~~~,'-,~· .. -· ,. • 

::::,·) . 

. También' e,s/ P.~si~IF/º ublear posturas eclécticas que consideran la 

respons~bilidád de; la persóna jurldlca desde un punto de vista civil y penal. 

bpíniÓ~ qÜ~ ~~s 'p~;~;~'1á!i'~ás a~ertada en el sentido de responsabilizar a la ,, .. -··-· ·' , .. .'-··· "· .. 
peiso.na mora,I !por un lado de manera civil por la responsabilidad que pudiese 

··. d~spren~~~~ede lá ~ct~aclón de sus miembros y por el otro admite la posibilidad 
,,. ' ~ ·.' . .. ' -,: . ,; . ·'· . - ' ' 

- ~ ci'e'¿áríclona"pen'atmente a los miembros de la sociedad que escudándose en ella 

~o~eÍ~~ aÍgÓn tip~ de llicito. 

En este orden de ideas la opinión de que solo el individuo puede delinquir 

queda rebasada demostrándose cada dla con mayor fuerza la necesidad de 

responsabilizar penalmente a las personas morales, situación derivada de la 

Incidencia de delitos de corporaciones en materia económica, por eso es factible 

localizar con mayor frecuencia, dentro de las disposiciones legales en materia 

penal prescripciones sancionadoras de las actividades ilícitas de las personas 

morales. 

Tal es el caso de la 'delincuencia organizada", misma que tiene sus 

origenes en los Estados Unidos de Norteamérica, en donde los criminólogos tiene 

la preocupación de explicar el fenómeno delictivo con pluralidad de agentes y el 

grado de dañosidad social ocasionado, hecho demostrado con las conclusiones 

que el IX Congreso de las Naciones Unidas, sobre Prevención del Delito y 

Tratamiento del Delincuente, en el listado de delitos que a considerar de ellos 
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tiene su modalidad en la delincuencia organizada, tal y como son: blanqueo de 

capitales, actividades terroristas, hurto de objetos artlstlcos y culturales, hurto de 

bienes intelectuales, tráfico illclto de armas, secuestro de aeronaves, piraterla 

marltlma, se.cuestro de vehlcuios terrestres, fraude en materia de seguros, delitos 

informáticos, delitos ambientales, tráfico de personas, comercio de partes del 

cuerpo humano, ,tráfico lllclto de drogas, quiebra fraudulenta, Infiltración en 

negocios lllcltos, soborno y cohecho de funcionarios públicos y soborno y cohecho 

de representantes elegidos. 

En México por ejemplo se creo en el año de 1996, la Ley Federal contra la 

Delincuencia Organizada, en donde se pretendió definir un tipo penal de 

delincuencia organizada, remitiéndonos al comportamiento de ocho -delitos: 

terrorismo, narcotráfico, falsificación o alteración de moneda, lavado de dinero, 

acoplo y tráfico de armas, trafico de indocumentados, secuestro y . robo d.e 

vehiculos. 

Ahora bien, los diversos organismos internacionales han buscado la forma 

de estudiar el problema de la delincuencia organizada bajo diversas estructuras 

similares a las grandes empresas tradicionales, o una composición de redes de 

pequeñas y grandes magnitudes, por ejemplo empresas trasnacionales, 

multinacionales y supranacionales, con objetos ilicitos, mismas que tienen enlace 

con el poder legal y coercitivo. 

En este orden de Ideas, nos atrevemos a pensar que esta "delincuencia 

organizada" pudo ser producto de la globalización o mundialización como algunos 

- autores los manejan, ya que los mismos se originan en el intercambio "legal" 

cultural, clenllflco, intelectual, deportivo, tecnológico, etc., que existe en nuestros 

tl~mpos, y. los cuales hasta el momento no han podido ser regulados totalmente, 

como por ejemplo el "intercambio" de la economia de los paises mediante el 

Tratado de Libre Comercio; y el intercambio ilegal como lo es el narcotráfico y la 

comercialización de las armas . 
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Con las ideas planteadas en torno a la responsabilidad penal de las 

personas juridicas podemos entender lo complejo que resulta para :eL derecho 

penal él responsabilizarlas, pues trata de responsabilizar a las pers6nas fislcas 

casi exclusivamente imponiéndoles una sanción, y no as[ a la· persona· moral. 

No obstante pensamos que bien puede responsabilizarse periáimeii)e a I~ persona 

moral, estipulándose sanciones económicas o bien con una pena 'rl1'éi5' grave que 

pudiera ser la disolución y liquidación. 

Por último basta agregar que la responsabilidad penal' dé · 1as personas 

morales debe entenderse en el sentido da·'salld~ria'é:ori 16i ~¡~~bros de la 

asociación o sociedad. 

3.4 MARCO JURIDICO APLICABLE A LA RESPONSABILIDAD 

PENAL A LOS SOCIOS, SOCIEDADES Y ASOCIACIONES. 

En lo que toca al sistema juridico penal mexicano, la responsabilidad penal 

de la persona moral se admite en el articulo 11 del Código Penal para el Distrito 

Federal y en algunos códigos de los Estados. 

Asi tenemos que el mencionado articulo 11 establece: 

" Articulo 11. Cuando algún miembro representante de una persona 

jurldlca o de una sociedad, corporación o empresa de cualquier clase, con 

excepción de las instituciones del Estado cometa un delito con los medios 

que para tal objeto las mismas entidades le proporcionen de modo que 

resulte cometido a nombre o bajo el amparo de la representación social o en 

beneficio de ella el juez podrá, en los casos exclusivamen p.acificados ..... - 1 
TESIS CON 

FALLA DE ORlGENj 
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por la ley decretar en la sentencia la suspensión de la agrupación o su 

disolución, cuando lo estime necesario para la seguridad publica." 

En relación al Código Penal anteriormente citado también establece en su 

articulo 13 lo siguiente: 

Capitulo 111 

Personas responsables de los delitos 

" Articulo 13 Son autores o participes del delito: 

l. Los que acuerden o preparen su realización; 

11. Los que las realicen por si; 

111. Los que las realicen conjuntamente; 

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

V. Los que determinen dolosamente a otro a cometerlo; 

VI. Los que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro para 

su comisión; 

VII. Los que con posterioridad a su ejecución auxilien al 

delincuente en cumplimiento de una promesa anterior al delito: y 

VIII. Los que sin acuerdo previo, intervengan con otros 

en su comisión, cuando no se pueda precisar el resultado que cada 

quien produjo .•• " 

En cuanto a las penas y medidas de seguridad se indica lo siguiente: 

"TITULO SEGUNDO 

CAPITULO 1 

Penas y medidas de seguridad 
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Articulo 24. Las penas y medidas de seguridad son: 

6.Sanción pecuniaria que comprende la multa, la reparación del dailo y 

la sanción económica. 

16. Suspensión o disolución de sociedades ... " 

En relación. a lo aníerior podamos observar que el marco jurídico aplicable a 

la responsabilidad ·p~nal de las sociedades, asociaciones y sus socios es muy 

escúeta e incterÍa,'e~ virtud, de que, si bien es cierto el articulo 11 nos determina 

que. é1 juez ·~~.eas~s especificados por la ley podrá decretar la suspensión o 

· disohJció~· cJ~}~· agrupación, también lo es, que no indica en que casos, y si 

· marieJamcis ~I s~puesto de que una persona mora1 puede ser sujeto pasivo de1 

· de!it~/~~t~nc~s porqué no se le puede atribuir responsabilidad penal a las 

. socied.ades; ásociaciones o sus socios, cuando con las primeras se utilizo a la 

persona moral para cometer un ilicito y a los últimos, si ellos son socios, debe de 

estar al tanto de las actividades que se realizan en la sociedad o asociación. 

En relación al marco jurídico transcribo algunas tesis aisladas. 

Séptima Época 

lnstanéia::TRIBlJNAL COLEGIADO' EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 

CIRCUITO.. . .,: . <: ·' . :· . ... 

Fuente: Semanario Judicial de la Fed~~a¿iÓn 
Tomo: 175,180 Sexta Parte 

Página: 152 

PERSONAS MORALES, ORDEN DE APREHENSION CONTRA 

REPRESENTANTES DE LAS. No es violatoria de garantías la orden de 

aprehensión que se dicta en contra de uno de los Integrantes del consejo de 
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administración de una sociedad anónima, a nombre de la cual se cometió el delito, 

dado que las personas morales, por ser una ficción de la ley, no tienen voluntad 

· propl~ y por ellq obran y se obligan a través de los órganos que las representan; 

pOr consecuencia, la persona o personas físicas que tienen dicho carácter son 

probablemente responsables de los delitos atribuidos a su representada, máxime 

cuando el quejoso además de ser el tesorero del consejo de administración, es 

uno de los principales accionistas. 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

·:. '-··-.... ·;,:.:·,: ;_; .· ·. 

Amparo en revisión 137/83. Jai~e Pi~r Slorn"ó~itz. 27deseptlembre de . ' . - .·,. · .. 

1983. unanimidad de votas. Ponente:. J: Jesús Düárte cana.· Secretario: Carlos 

Loranca Muñoz. 
.- ;,_ -

· Nota:· Enel !~forme de 1.983/la te~is aparece bajó el ;ubre ,;ORDEN DE 

APREHENSION.", . 

Quinta Época 

Instancia: Primera Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Tomo: XCIII 

Página: 1043 

PERSONAS MORALES, PERSONALIDAD DE LAS, EN MATERIA 

PENAL. Tratándose de asuntos penales, referentes a delitos que se persiguen de 

oficio, como es el de robo, basta la sola declaración del representante de una 

persona moral que resulle afectada, para que se inicie la investigación, ya que la 

comprobación legal de la personalidad del denunciante puede hacerse con fecha 

posterior y principalmente, para el caso de que solicite la devolución de los objetos 

substraldos. 

'f!!'.~LS ' ... \. d 
~'ALLA Dl~ ORIGEN 
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Amparo penal en revisión 1938/47. Sant~marla Gabriel. 28 de julio de 1947. 

Unanimidad de c~atro .velos: Ause~te:Fernancld de.la;Ftlente. La publicación no 

menciona el nom~r~~~~1r.6~~n,'t.~., . ,: .: ••.• •· 

· ,No~~~a épo,~R; ;~• '.·{ ,'. ; , . . ; · .. · 

. Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL' COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO, 

Fue~le:s~~a~arici'.J~ai~i~i'cÍ'a 1ai=eci~racló~ y~~ Gaceta 

To~o:ll, Octubre de 1995 

Tesis: Vl.2o.28 P 

Página: 594 

PERSONAS MORALES, RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS 

REPRESENTANTES DE LAS. No puede admitirse que carezcan de 

responsabilidad quienes actúan a nombre de las personas morales, pues de 

aceptarse tal argumento los delitos que llegaran a cometer los sujetos que ocupan 

los puestos de los diversos órganos de las personas morales, quedarían impunes, 

ya que las sanciones deberian ser para la persona moral, lo cual es un absurdo 

lógica y juridicamente hablando, pues las personas morales carecen de voluntad 

propia y no es sino a través de las personas lisicas como actúan. Por esto los 

directores, gerentes, administradores y demás representantes de las sociedades, 

responden en lo personal de los hechos delictuosos que cometan en nombre 

propio o bajo el amparo de la representación corporativa. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 422/95. Melchor Monterrosas Hernández. 20 de 

septiembre de. 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvlllo Ranga!. 

S~cretario: H.umberto Schettlno Reyna. 



105 

3.5 PROPUESTAS 

Al respeclo, y dado la relevancia que se tiene en la economla aclual a nivel 

nacional e inlernaclonal de las personas morales, quienes son los titulares de 

intereses económicos, y son claves en el agrupamiento, fusión y de diversas 

modalidades del capital actual, además do ser sujetos de hechos delictivos de 

mayor daño social, debido a la globalización internacional que prevalece en estos 

momentos, considero adecuado, que en un principio se debe regular 

adecuadamente la responsabilidad penal de las personas morales en el Código 

Penal para el Distrito Federal, en concreto de las asociaciones civiles y 

sociedades civiles, estableciéndose en un capitulo especial, en el cual se deberá 

mencionar los tipos de delitos en que pueden incurren las persona morales, que 

a mi punto de vista serian los siguientes: Corrupción de menores e incapaces 

establecido en el articulo 201, Revelación de secretos articulo 21 o, 

Responsabilidad Profesional articulo 228, Abuso de Confianza articulo 382 y 

Fraude en sus articulas 386 y 387 en sus fracciones 1, ti, ltl, IV, V, VI, Vtl, Vl11, X, 

XI, XIV, XV, XVII, XXI, XXII, 388 BIS, Y 389 BIS, Articulas todos ellos del Código 

Penal Vigente para el Distrito Federal. Lo anterior tomando en consideración que 

en la actualidad, estos enles mencionados han servido y sirven para cometer un 

sin numero de actos delictivos en perjuicio de los individuos y de la sociedad. 

Aclarando que n~ considero a las sociedades mercantiles, en virtud de que estas 

son de materia federal. 

· ·Sanciones que como ya se menciono anteriormente, deberlan ser: la 

económica, siendo el monto mlnimo de la pena de un qulntuplo de la mayor a 

que se le puede imponer a una persona flsica, y un máximo hasta de un sépluplo 

de la misma; asl como lambién se le puede sancionar mediante la prohibición de 

participar en actividades destinadas a la captación de valores provenientes del 

ahorro público por un tiempo indefinido, la clausura de uno varios de los 

establecimientos que han servido para cometer el ilícito, la prohibición de ejercer 

directa o indirectamente una o varias actividades profe_~J.QIJ.~-~ ~oc!~l"'.~·--q:i~ se 

"r~<'"ié' r1··, ,: 
... ll .. 1.!.i..'-' ,;;..j 

FALLA DE OHIGEN 
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les confisque el objeto que ha servido o estaba destinadoa cometer el d.elito, asl 

como el que la sentencia que lo condene .ª ello, sea publicadamedlante. tos 

diversos medias de_ ~¡;~nlcación; y qu~ e~te sujeta a la vigilancia judicial en todo 

-•. ·mamentoctuiante un lapso de cuatro años. 

En un· segundo aspecto, también se debe regular la responsabilidad penal 

de los socios, aunque estos directamente no hayan cometido el delito, ya que 

~~tC>s son los que deben de estar al pendiente de las actividades que realicen los 

representantes de la persona moral, pero sin dejar de tomar en cuenta, que en un 

momento dado pueden bajo alguna circunstancia ser excluidos de tal 

responsabilidad. 

Para ello se deberá de considerar el grado de participación que tuvo dicho 

socio, y si de las investigaciones resultare que actúo solo, deberá Imponérsela la 

sanción individual correspondiente, independientemente de la sanción que se le 

Imponga a la persona moral. 

: Asi como considero necesario que los socios de la "persona moral' 

condenada a una sanción, se les suspenda sus derechos para asociarse durante 

. 01· tie~po que considere necesario el juzgador, tomando en consideración el daño 

.. ~usada: 

·.Y por ultimo, también tenemos que tomar en consideración que para el 

caso· de que una asociación o sociedad civil este sujeta al decreto promulgado 

por un juez penal de que suspenda actividades, o en su caso sea disuelta y en 

consecuencia liquidada, la resolución decretada una vez que haya quedado firme, 

deberá ser enviada de oficio a un juzgado civil para que proceda a notificarle a los 

terceros y no dejarlos en estado de indefensión; y en el caso de disolución y 

liquidación se inicie el procedimiento concursa! respectivo. Y en el caso de los 

aspectos fiscales notificarle de igual manera a la autoridad competente. He®o !o 

l PP~L.\ 0¿ ' t<'ci>N i 
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anterior ta111bién.nos podrla servir para indagar otra posible conducta delictiva que 

se haya· cometido· por medio de la· persona moral o como algunos autores lo 

denominan queclos lndi~lduos no se slganainparahdo en el velo corporativo. 

CONCLUSIONES 

PRIMERA. Ha resultado de primordial importancia el Derecho Penal, en 

virtud de ser el medio idóneo para prevenir y sancionar los delitos. 

SEGUNDA. Con la creación de la persona moral, se ha motivado a que los 

Individuos se agrupen con la finalidad de cumplir ciertos fines comunes, 

TERCERA. La ley a otorgado personalidad jurldica propia a las personas 

morales, es decir, ser un ente de derechos y obligaciones, pero que solo 

abarcan en los ámbitos del derecho civil, mercantil, administrativo y fiscal 

entre otros. 

CUARTA. En la actualidad nuestro derecho positivo vigente, solo le atribuye 

responsabilidad penal a la persona fislca más no a las personas morales. 

QUINTA. En la práctica se visto que muchos Individuos, personas fisicas, 

que pertenecen o trabajan para una sociedad civil o asociación civil, han 

utilizado a estos entes colectivos para cometer infinidad de delltos, y que 

amparándose bajo el velo corporativo pretenden evadir su responsabilidad 

jurldlca. 
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SEXTA. También se ha podido observar, que si un socio o un trabajador de 

la persona moral cornete un acto delictivo, el único que es sancionado es el 

responsable del delito, y se ha dejado de ver que sucede con la persona 

moral cuando es utilizada para fines delictivos. 

SÉPTIMA. Deberá tenerse una mayor uniformidad en la polltlca a nivel 

federal y del pensamiento dogmático penal para sancionar a las personas 

morales. 

OCTAVA. Los delitos cometidos por las asociaciones o sociedad civiles en 

contra del crimen organizada o delincuencia organizada, colocan a los 

sistemas y medios tradicionales del Derecho Penal, frente a dificultades tan 

grandes que resulta Indispensable una nueva manera de abordar el 

problema. 

NOVENA. El sistema penal mexicano deberá regular la responsabilidad penal 

de las personas morales y do sus socios, si bien es cierto, que no se le 

puede imponer una sanción privativa de libertad a una persona moral, 

también lo es, que debernos de evolucionar jurldlcamente, atribuyéndole 

responsabilidad penal a la persona moral, bajo la modalidad do que es un 

ente jurldico croado por el Derecho y por lo tanto es el mismo el que debe de 

crear los mecanismos jurldicos para sancionarla cuando sea medio para la 

comisión de delitos. 

DECIMA. En lo que respecta a la responsabilidad penal de los socios, 

tenemos que observar, que si bien es cierto, en muchas ocasiones los 

delitos que se cometen por medio de personas morales, no son atribuibles a 

estas o a sus socios, también lo es, que estos son los que tienen que estar al 

tanto de las actividades que se realizan ahi y de sus empleados. El 

atribuirles responsabilidad penal a los socios se tendría que observa do 
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acuerdo a la gravedad del dellto, pero tomando en consideración que no 

puedo sor Igual la responsabilidad al quo directamente lo cometió. 

ONCEAVA. En esto orden de Ideas, la Soclologla nos enseña que la 

agrupación, crea un ambiente o clima que facilita e Incita a los autores 

flslcos y materiales a la comisión de delitos en beneficio de la agrupación, 

de ahl la Idea de no sancionar únicamente a los autores materiales los 

cuales pueden cambiar o ser sustituidos, sino también a la agrupación 

misma. 

FALLA DE ORIGEN 
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