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PRÓLOGO 

Es de todos sabido que el problema del los delitos en contra del medio 
ambiente, es un fenómeno actual que, dada su magnitUd, merece una mayor 
atención por parte de todos los sectores de la sociedad, el social, privado y 
gubernamental, asimismo de la ciencia encargada del medio ambiente y de los 
abogados, y de todos aquellos que estemos interesados en contribuir para que 
esta problemética sea erradicada; sino de manera total, si en la medida en que 
se preserve un medio ambiente sustentable y sostenido. Para con ello, lograr 
que nuestra sociedad se encamine por senderos que la lleven a lograr una vida 
digna y decorosa, en la relaci6n Intima existente entre el ser humano y el medio 
ambiente. 

En el estudio que se presenta, se analiza el desarrollo hist6rlco de la 
legislación de medio ambiente en nuestro pals, desde la 6poca memorable 
prehispénlca, hasta los últimos ordenamientos legales creados durante el allo 
en curso. Asimismo la historia de la caza, pesca o captura en el orden 
internacional y algunos de los ordenamientos que han sentado las bases de la 
legislación ambiental roondlal. Tema que se encontraba disperso al ser tratado 
por historiadores, y estudiosos de la ecologla y del derecho, en forma parcial, 
de acuerdo a las necesidades poilticas, econ6micas y sociales que se 
presentan en México. 

Se realiza un análisis dogmético-jurldico del articulo 420 fraccl6n tercera del 
Código Penal Federal de acuerdo a la teorla heptatómica del delito, 
enfocéndonos principalmente a las ensellanzas y doctas Ideas vertidas por 
autores mexicanos, como el Dr. Femando Castellanos Tena, entre otros, en 
cuanto al citado terna, asl como la norma penal en blanco y precepto legal 
antes invocado. 

Asimismo una s lntesis de los principios del derecho ambiental, comenzando 
con el marco jurldico de la Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales 
y Pesca, la reguiaci6n del procedimiento administrativo que se requiere para 
realizar estas actividades y los requisitos y disposiciones gener.les como 
medios, instrumento y artes autorizados por la norrnativldad aplicable para esta 
actividades, en las que expongo la rellclón entre el Código Penal Federal y la 
necesidad para su aplicación con el Derecho Amblental. 

Por último, hacer mención a tos tratados y convenios intemacionales 
ratificac:fos por M6xico. 

Expondr6 las F 1eultades Concurrentes que 11 Constiituci6n Polltic1 de los 
Estados Unidos Mexicanos consagra y la Diltrlbución en el Sillemll de 
Competencias de la Secretarla de Medio Ambiente, Recursos Nalurlllel y 
Pesca, en el Federalismo Mexic1110, a la luz de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y Protecci6n al Ambiente y la Ley General de Vida Silvaltre. 



INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo, se realiza con la finalidad de analizar los elementos que 
conforman un estudio dogmático de un delito, asl como colaborar con 
Información de Derecho Penal en la aplicación del Derecho Ambiental 
Mexicano, tan importante para la preservación de la vida en nuestro pals, 
enfocado bésicamente a la captura, caza y pesca de fauna silvestre. Para lo 
cual empezaremos por explicar lo que es cada uno de estos conceptos. 

"La caza: la actividad que consiste en dar muerte a un ejemplar de fauna 
silvestre a través de medios permitidos", en acorde con lo anterior es para 
todos los animales silvestres útiles y perjudiciales para el hombre, que viven 
libremente y fuera del control del hombre asl como los animales que por su 
sltuaci6n estén libres y pueden ser sujetos de apropiación. La caza deportiva: 
la actividad que consiste en la búsqueda, persecución o acecho, para dar 
muerte a través de medios permitidos a un ejemplar de fauna silvestre cuyo 
aprovechamiento haya sido autorizado, con el prop6aito de obtener una pieza o 
trofeo. Traducción: Inglés: Huntlng. 

"La pesca es arte u acción de pescar. Es la actividad de coger o capturar con 
redes, canas u otros instrumentos, peces, mariscos". Con fundamento en el 
artlculo 29 del Reglamento de la Ley de Pesca la definición de Pesca es 
'Pesca es el acto de extraer, capturar recolectar o cultivar, por cualquier 
procedimiento, especies biológicas o elementos blogénicos, cuyo medio de 
vida total, parcial o temporal sea el 1gua, asl como los actos previos o 
posteriores relacionados con ellas". Traducción: lng16s: Fishlng. 

La captura: La extracción de ejemplares vivos de fauna silvestre del hébitat 
en que se encuentran. 

La Caza es una actividad encaminada a la apropiación de las aves y 
animales sin duello y la Pesca es la actividad de apropiacl6n de animales 
provenientes del agua, cuyo ejercicio en México, esta regulado por la Ley 
General de Vida Silvestre de 3 de julio de 2000, Ley de Pesca en 1992, Ley 
Federal de caza (abrogada), asimismo el Código Penal Federal de 18 de mayo 
de 1999 (Código Penal para el Distrito Federal en materia del fuero común y 
para toda la República en materia del fuero federal publicado el 2 de enero de 
1931, el cual fue reformada su denominación, ahora Código Penal Federal el 
18 de mayo de 1999), el articulo en estudio dogm6tlco fue publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 13 ele diciembre de 1996, es un esfuerzo de 
los legisladores dentro de la esfere del Derecho Penal Mexicano, con el fin 
proteger los recursos naturales que conforman la fauna silvestre mexicana. 
Cabe mencionar, que la Integración de los proyectos de reformas a los 
ordenamientos senaladoa fue resultado del esfuerzo conjunto entre el Poder 
Legislativo a travts de la Cénnara die Diputados y la C6mara de Senadores sus 
Comisiones de Ecologla, suscribiendo 1u accl6n legislativa a la caza, pesca y 
captura, asimilmo la Secretarla die Medio Ambiente, Recinos Naturales y 
Pesca, representante especlaHsta en la materia del Gobierno Mexicano y del 
Presidente Constitucional de los E111dos Unidos Mexicanos, quien publca el 
articulo a trav61 de un Decreto en el Diario Oflcill de la Federaclcln. El 
propósito fundamental die io. trabajol, c:onsilti6 en establecer en la legillacl6n 
mexicana las diltinlal orientaciones, eslrlleglas, lineamientos y prlnciplol 
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fundamentales de la nueva politica en materia de conservación, 
aprovechamiento y reproducción de los recursos naturales silvestres, con el 
objeto de un desarrollo sustentable, encaminado a la preservaclón de la vida 
silvestre en nuestro pala. El Código Penal Federal en el Titulo Vig61imo Quinto 
Capitulo único de los Delitos Amblentales, asi como la Constitución Polltica de 
los Estado Unidos Mexicanos, en el articulo 4° párrafo cuarto que a la letra 
dicen 'Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su 
desarrollo y bienestar", y 27 pérrafo 111 de la Constitución Polltica de los 
Estados Unidos Mexicanos, el cual ordena que el aprovechamiento de los 
recursos naturales, es decir la fauna silvestre, son susceptibles de apropiación, 
asimismo se debe evitar su destrucción; el párrafo IV del Pacto Federal que 
corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de 
la plataforma continental y el párrafo V son propiedad de la Nación las aguas 
de los mares territoriales. Este articulo es trascendental enfatizar que protege y 
reguta el patrimonio de la Federación asl como el de todos los mexicanos, 
además del equilibrio ecológico y el medio ambiente tanto terrestre como 
acuático. 

Cabe mencionar la Importancia de algunos ordenamientos legales de 
aplicación al articulo en estudio como son las normas entre las que destacan la 
NOM-059-ECOL-1994, que reguta las especies sujetas a protección de la vida 
silvestre, asl como normas oficiales mexicanas de pesca que regulan los 
medios autorizados de pesca; en las caza y captura el calendario cinegético y 
de aves canoras y de ornato, que regula los aprovechamientos para practicar la 
cacerla y la captura de especies de fauna silvestre. 

En la ~poca Prehispánica los nahoas, realizaban la caza con ftecha, tenlan 
la costumbre, cuando cazaban un venado, de cocerlo entero, lo que era motivo 
de Invitaciones a los amigos y de banquetes. Lo coclan por un procedimiento 
que todavla se usa y que llaman barbacoa. En esta época exlstta la cacerla y la 
pesca por aumentos o pieles y por diversión. 

Servia también la caza para adiestrarse en el manejo del arco capacitarlos 
para la guerra; pero para este objeto emprendlan especialmente las cacerlas 
generales, a las que convocaban a un pueblo entero o a varios. Haclan esa 
caza en general rodeando un bosque completo y espeso, y 11 era tiempo en 
que la maleza estaba seca, le prendlan fuego por todas partes, cercindola con 
sus flechas y arcos en las manos. El fuego obligaba a salir del monte toda la 
caza terrestre y volitil, y huta las serpientes y culebras, no escapándose nada 
de sus flechas. 

En relación a la pesca, los pueblos nahoas marltimos vlvian, como es 
natural, de la pesca, y de ella haclan su comercio habitual con 111 ciudades, ui 
como de conchas y caracoles para conares y adornos, especialmente de las 
famosas conchas azules de abulón del mar Bermejo. Pescaban conchll nar, 
y sabemos que la uuban; es la concha de la perta, y todavia aquel golfo rinde 
riquislmos productos; aln embargo, no ubemoa que los nahoaa usaran ni 
apreciaran las perlas. 

Haci1n la pesca con redel, unas vecea en altl mer y olrl1 en Hllrol, y 
forrnabln sus redes de lxtll de maguey. A veces mataban el peac:ado, en los 
lug1res de poCI agua, con flechu. 
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Estos pueblos conoclan la navegación no solamente la usaban costeando o 
para hacer sus pesquerlas, sino que loa tepoca, tocando en las ialaa 
Intermedia, atravesaban el mar Bermejo de una a otra c\lSta. 

La caza y la pesca en nuestro pala su vlgilancla e inspección estén a cargo 
de la Secretarla de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca siendo el 
encargado de la aplicación de dicha normativldad, la Procuradurla Federal de 
Protección al Ambiente, órgano desconcentrado, coadyuvando en la vigilancia 
de manera coordinada, con las pollclas federales , estatales, rnunlclpales y con 
la Secrelllrla de la Defensa Nacional en el llmblto de su compeliencia, cabe 
mencionar que esta es responsable de las autorizaciones y expedición de 
licencias para portación de armas de fuego autorizadas para la caza; la pesca 
esta regulada a través de la Dirección General de Administración de 
Pesquerlas de la citada Secretarla, quien es la encargada de programar y 
regular los aprovechamientos en esta materia; La Procuradurla Federal de 
Protección al Ambiente y la Procuradurla General de la Repliblica, estén 
facultadas para realizar sus Inspecciones y vigilancia en tierra, en mar 
coadyuvan sus acciones de vigilancia con la Secretarla de Marina, Armada de 
México, Institución encargada de salvaguardar, vigilar e Inspeccionar las aguas 
de jurisdicción nacional, es decir costas y litorales mexicanos que cor\iplenden 
al mar territorial y la zona económica exclusiva, siempre en el llmblto de su 
competencia. 

En cuanto a la manera en que están regulada las citadas actividades es a 
través de permisos, concesiones y autorizaciones expedidos por la 
SEMARNAP, en el caso de la caza, a persona flslcas de nacionalidad 
mexicana o extranjeros en nuestro pals y en el caso de la pesca, sólo esté 
penmltlda en embarcaciones con matrlcula y bandera mexicana, a excepción de 
la pesca deportiva. 

En el émbito Internacional apreciamos distintos ordenamientos, ea decir el 
marco legal que siguen otras naclonea en relación a la protección de la vida 
silvestre. ha desarrollado distintos Instrumentos Internacionales para la 
protección de los recursos naturales, que nuestro pala forma parte, 
encontramos a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), la Conven~ de las 
Naciones Unld111obre los Derechos del Mar (CONVEMAR), la cual determinl 
que los extranjeros ae les permitiré pesca come!clal en aguas die jurisdicción 
nacional cuando el pala declare excedente en sus recursos naturales, con 
fundamento en el artlculo 50 del Reglamento de la Ley de Pesca, requerlrén 
de igual forma un permiso. 

A continuación se analiza lo correspondiente a la Teorla del Delilo, del 
articulo 420 fracción tercera del Código Penal Federal, de acuerdo al delito y al 
tipo, continulllldo con la vida del delito. Asimismo el marco legal de la 
Secretarla de Medio Ambiente, Recuraoa Naturales y Pelea, al como divlflOI 
ordenamientos legales en materia de medio arnblentll. 

Asimismo, expondl6 las FaclM&de1 Conc1m11'11111 que la Conatiluc:l6n 
Polltica de loa Ettados Unidos Mexlcano1 consagra y la Distribución en el 
Sistema de ~tenclas de la Secretarla die Medio Amliemlt, Recunoa 
Naturllea y Pesca, en el Federalismo Mexicano. 



CAPITULO! 

ANTECEDENTES EN MálCO DE CAZA Y PESCA 

'Debemos distinguir las cacerlas particulares en que Iba un Indio por 
entretenimiento 6 para buscar carne con que alimentarse 6 pieles, pues los 
nahoas no tenlan ganado domeslico.'2 Los muchachos se ejercitaban 
partlcularmente en la caza de t6rtolas y codornices. Los hombres preferlan la 
de venado, jaballs, liebres y conejos, aunque a veces mataban tigres, 
leopardos y zorros, era mis bien el lnter6s de sus pieles. Realizaban la caza 
con flecha, esta como el instnnnento mis antiguo e importante para esta 
actividad, utilizado por las culturas prehilp6nlcas, tenlan la costumbre, que 
cuando cazaban un venado, cocerlo entero, lo que era motivo de Invitaciones a 
los amigos y de banquetes. Lo coclan por un procedimiento que todavla se usa 
y que naman barbacoa. Consiste en hacer un grande hoyo en la tierra, en el 
cual se pone en un fondo de piedras aueltas y lumbre, hasta que las piedras se 
ven rojas; entonces se coloca sobre ellas una capa de pencas de maguey y 
encima e~ venado que va a cocinarse; este se cubre con olra capa de pencas y 
despun se cierra el hoyo con tierra y se deja asl toda la noche. La carne toma 
de esta manera un cocimiento rooy especial. 

Servia también la caza para adiestrarse en el manejo del arco e Instruirlos 
para la guerra; pero para este objeto emprendlan especialmente las cacerlas 
generales, a las que convocaban a un pueblo entero o a varios. Hielan esa 
caza en general rodeando un bosque completo y espeso, y si era tiempo en 
que la maleza está seca, le prendlan fuego por todas partes, cercindola con 
sus flechas y arcos en las manos. El fuego obligaba a salir del monte toda la 
caza terrestre y volilil, y hasta las serpientes y culebras, no escapindose nada 
de sus ftechas. SI alglln animal se escapaba herido, como no tenlan perros 
para rastrearlo, esperaban al dla alguiente y observaban a lo alto por donde 
revoloteaban los zopilotes, que son aves auras que se alimentan de carnes 
muertas, y eso le servia de gula para encontrar la caza. 

Buscaban tambi6n en los bosques un lagarto pequello llamado iguana y que 
crla en las concavidades de los Arboles y en el agua. Las cazaban con mucho 
tiento con la mano para evitar sus mordeduras, y al efecto, al atraparlas, IH 
romplan la quijada. También tomaban en los basquea de colmenas silvestres 
de unas abejas pequenu que no hacen cera, pero si aabrolll miel. Eatos 
panales, redondos y de dos tan:las de alto, los arman las abejls en una l'llM 
de un 6rbol de donde quedan colgando. Los buscaban en la primav11111, que es 
cuando se haHan, y para ellos ae ponlan a esperar cerca de un charco de agua 
la llegada de las abejilas, y al punto en que se IHn las segulan conilndo y con 
la viata en el vuelo de 6ata1 hasta encontrar la colmena. Esto nos da Idea de 
c6mo ejercitaban IU aglldad y su Villa. llnlan .iern6s aquellos pueblos otro 
alimento en el monte en cierta época del ano, cuando ae producen las llllal: 
lodavla hoy, pueblos enleroa, eapeclMnente an el rumbo de San Luis Polall, 
dejan en esa época 1111 casas y quehaceres y se van a tunear lada la 
temporada. 
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"La caza en grupo también esta relacionada con la cacerla real que se le 
conocla como caku"3 y quien la prometla era el Gobernador. 

Para nuestros antepasados era una fiesta Inmemorable y podrlan cazar 
miles de animales: venados, vlcunas, osos, guanacos, zorros. No se les 
permitla cazar a gran escala sin permiso del Gobemador, cabe mencionar esta 
situación como el antecedente prehlspénlco relacionado con normas emitidas 
por autoridad competente en materia de caza, lo consideró como el calendario 
clneg6tlco de la época, el cual servia para evitar que se matara hembras y 
crlas, provocando la disminución de la fauna silvestre. Se crela que la fauna 
silvestre habla sido creada por el Dios del Sol. 

Esta caza tendrla lugar durante el mes 12 del ano de cada cultura, se 
preparaban de manera en que llevaban sus hondas, flechas, sus tiendas de 
tela por si la cacerla se prolongaba hasta el anochecer y en una reglón lejana. 
Se reunlan aproximadamente cincuenta mil Indios que marchaban juntos para 
tratar de encerrar a los animales dentro de un clrculo, concluida la cacerla 
retomaban a sus aldeas a la preparación de la carne. Los animales cazados se 
repartlan equitativamente entre todos los que hablan formado parte, desollaban 
al animal y se adobaban las pieles, los trabajadores se dedicaron a preparar su 
carne. Se cortaba en tiras largas y delgadas y se puso a secar al sol, una vez 
seca era cocinada como Charqui. Cuando todo esto estuvo terminado, los 
indios se alistaban para celebrar el mercado. 

La decimacuarta veintena se llamaba Quecholll y comenzaba el 16 de 
noviembre. Mucho se ha disputado sobre el significado del nombre quechoni: 
según algunos autores significa flecha arrojadiza; el pavo real; el francolln ó 
flamenco, la observación més acertada de que el tlauquechol es la espétula 
color de rosa (Platalea alela de Linneo), y que pasa todos los anos en el mes 
de noviembre, de los paises septentrionales al vane de México. En efecto, en 
este mes, terminados ya los trabajos del campo, se dedicaban los mexlcas a la 
caza de aves en el lago, donde abundan especialmente los patos en ese 
tiempo. En el mismo habla también en las montanas gran cacerla, sobre todo 
de venados. Asl era natural que este mes ó veintena estuviese dedicado a 
Camaxtil, dios de la caza. 

Haclan una gran fiesta, no sacrificaban hombres sino animales producto de 
la caza, y a los que hablan Ido a cazar los honraban y vestlan de nuevas ropas 
y aderezos, y les haclan un camino desde el monte hasta la ciudad, por el cual 
pasaban únicamente los que hablan acertado en alguna pieza de cacerla; este 
camino estaba lleno de paja del monte, y sobre ella Iban en procesl6n aqueftos 
venturosos cazadores, unos tras otros, muy puestos en orden y muy contentos 
y alegres. 

Les ponlan a estos cazadores cercos de tizne en los ojos y en tomo de la 
boca, y unos plumajes de 6guíla en las cabeZas y las orejas, y les embarraban 
las plemas con yeso blanco, con la cual conceblan la mayor honra que la de 
grandes cazadores. 

3.-RM P.i.cio \/Qnl9, IM*o • Tmta d8 laaSIQloa. De. Cumln, M6D D.F. 18111,Tomo 1 
l'tg.123. 
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Habla en aquel dla gran fiesta en los montes y numerosas ofrendas al dios 
de la caza, con oraciones supersticiosas, hechizos, y suertes: invocaban a las 
nubes, los aires, la tierra, el agua, ros cielos, el sol, la runa, las estrellas, los 
6rboles, las planlas y matorrales, los montes y quebradas, cerros y llanos, 
culebras, lagartos, tigres y leones, para que les dieran buena caza, pues los 
que cazaban mlls alcanzaban los honrosos nombres de amiztlatoque y 
amlztequihuaque, jefes y capitanes de las cacerías. 

La gran fiesta que se re hacia era muy caracterlstica. Se escogfa ochenta 
dlas antes y se ponla a ayuno riguroso a un viejo sacerdote, y la víspera de la 
festividad se re pintaba y vestra como al dios: en la noche ros jóvenes de ros 
recogimientos ar son de bocinas y tambores, acampanados de lodos ros 
sacerdotes, ro subían en procesión a lo alto del templo. Puesto aUI antes de 
amanecer, los jóvenes se vestran de cazadores con sus arcos y ftechas en las 
manos, y formados en escuadrón con gran alarido y grita arremetran al viejo 
pálido, tirándole mucha cantidad de flechas muy altas de manera que no le 
hiciesen dano. Enseguida las dignidades del templo tomaban del brazo y con 
mucha reverencia al viejo, y formados todos en procesión se dirigían 11 monte. 
Una vez llegados se preparaba la cacería, para lo cual se hablan nombrado 
ciertos jefes llamados huitztequHmaque y afmiztlatoque. Iban los cazadores 
con el circuito de la boca y los ojos pintados de negro, emplumada la cabeza y 
las orejas con plumas rojas, se ataban los cabellos en el clorlllo con una correa 
de cuero encamado, de la cual pendían a la espalda unas plumas de 6guila, y 
se pintaban el cuerpo con rayas blancas, yendo desnudos con excepción del 
maxtli. Ya en el monte, tomaban al viejo que representaba a QuechoRi, y lo 
llevaban a una enramada muy vistosa formada de antemano y muy 
curiosamente adornada de rosas, plumas y mantas, a la cual llamaban 
Mixcoateocalll o templo de Mlxcoatl o Camaxtli que eran la misma deidad. 
Daba después la senal de la cacería; los cazadores que hablan rodeado la 
falda del cerro donde estaba la enramada, subfan corriendo con ntruendosos 
alaridos, y en tan buen orden y tan apretados que era imposible huyera una 
sola pieza de caza. Asf iban subiendo tambi6n todos los animales del cerro y 
pugnando por salir de aquel cerco; ahl mataban y ftechaban y tomaban a mano 
venados, liebres, conejos, leones, comadrejas, ardiUas, culebras, y en fin, toda 
clase de caza; a la que con su eatruendo y 1m1metlda Iban empujando hasta la 
cima del cerro. Acabada la caza, la llevaban toda delante del !dolo que estaba 
debajo del ramaje y ahl la sacrificaban. Bajaban al llano a un lugar en donde 
se divldlan dos caminoa, y ahf llendlan mucha paja y todos se sentaban: 
llamaban a este lugar zac6pan, que quiere decir sobre el zacate o hierba. En 
seguida los sacerdotes encendían lumbre nueva, y con varias ceremonias 
asaban la caza, haciendo con ella aole!me convivió y comi6ndola con pan de 
tzoalll. 

Al dla aigulente, despu6s de nueva cacerfa y nueva comida, volvlan a la 
ciudad en procesión con el !dolo; y durante ocho dlu habla p8lticularel 
regocijos con danzas y banquetes. 

Nos refiere el cronilta que habla un jefe laOlldo cacari, de loa canWol y 
pedreroa, los cuales lllnfan ademú otro1 rnandoa entre ar. El gulVicotl o 
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cazador mayor gobernaba a todos los de su oficio, y 6stos llevaban venidos, 
conejos y péjaros al cazoncl. El curuhapindi era el jefe de los cazadores de 
patos y codornices, y era el que recogia la parte de esa caza destinlldl a los 
sacrificios de la diosa xaralanga, caza que comlan despu6s el cazonci y los 
se llores. 

A continuación una sinopsis de la pesca en nuestro pais, los Nahoas, una de 
las civilizaciones de la #!poca prehlspénica. 

Los nahoas tenlan como alimento los peces, animales terrestres y los patos 
de sus rlos; pero ademé& las tribus marllimas Iban a comerciar a sus ciudades 
con las variadas y ricas clases de pescado que hay en el Pacifico, asl como 
con las almejas, ostiones y diversos mariscos que en aquellas costas se 
pescan. 

Los pueblos marllimos vivlan, como es natural, de la pesca, y de ela haclan 
su comercio habitual con las ciudades, asl como de conchas y caracoles para 
collares y adornos, especialmente de las famosas conchas azules de 1bul6n 
del mar Bermejo. Pescaban concha nicar, y sabemos que la usaban; es la 
concha de la perta, y todavla aquel golfo rinde rlqulsimos productos; sin 
embargo, no sabemos que los nahoas usaran ni apreciaran las pertas. 

Pescaban con redes, unas veces en alta mar y otras en esteros, y formaban 
sus redes de ixUI de maguey. A veces mataban el pescado, en los lugares de 
poca agua, con f1Sgas o arpón de tres dientes o a ftechazos. N. respecto, se 
desprende lo antiguo que es el uso de redes para la pesca, llSI como la 
importancia de la ftecha como instrumento para la sobrevivencia de los pueblos 
prehls~nlcos. En aquellas costas abundan las sainas, y los pueblos marfllmos 
explotaban la sal. Unas veces tomaban la que el agua deposita en las 
crecientes o en las mareas; y cuando #Isla faltaba, extralan de las marismas 
una sal piedra que en ellas se crla. Como 6sta es tan dura, necesitaban 
bucearla arrancando los trozos a golpe de hacha. De la sal haclan grandes 
panes, y los Iban a cambiar en las ciudades por mantas y otros objetos ele que 
careclan. 

Los pueblos marilimos vivlan pobremente en cabanas de ramas o petates, y 
no ejerclan la agricultura ni la industria. Rendlan culto al mar, pues le levaban 
algLln presente que dejaban colgado de un 4rbol siempre que iban a 1acar 
pescado o sal. 

Estos pueblos conoclan la naveglcl6n: no solamente la uuban costeando o 
para hacer 1us peaqueri11, sino que los tepoca, tocando en las lilas 
inl8!medias, alrlvessban el mar Bennejo ele una a on costa. Fabricaban 
lanchas o canoas y las cosas necea1rln para eln: las hielan ele dos proa, 
de treinta y seta a cuarenta pllmol de !algo y lo correspondiente de ancho: 
eran de m6s de doce plezn, pero tan petfecmmente unida• y embreadas que 
no 111 entrabl el agua: las hielan tan Nvlanaa que entre dol hombres 111 
cargaban con poco trabajo. 
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS EN EL MUNDO 

LA CAZA Y PESCA 

La caza y la pesca son actividades de necesidad utilitaria desde la aparición 
en el mundo del ser humano, es decir, desde mucho antes de que tengamos 
conocimientos históricos y pruebas materiales, y sin duda 1lguna fueron las 
primeras ocupaciones del hombre en 11 Tierra para atender a su subsistencia o 
defenderse de las acometidas de las fieras. Posiblemente la caza es mucho 
má antigua que la pesca, por lo menos de una manera general. La conversión 
de la caza y la pesca en deportes, 1unque no fuesen lodavla los 
reglamentados en la actualidad, fue producl6ndose de un modo paulatino. 
Considerando la manera de entender las coa• en las distintas 6pocaa, la caza 
fue uno de los deportes o ejercicios flslcos reales y nobiliarios, como la mayor 
parte de ellos més apreciados en todos los tiempos. El estudio del desarrollo de 
la pesca y la caza aporta curioaoa conocimientos y muestra la Intima relación 
con el desenvolvimiento de la cultura de los pueblos. cazar y pescar siempre 
ha requerido el uso de utensilios regulados por la nonnatlvldad aplicable y 
elementos auxiliares y su conslderaclOn y 1n6lisls nos abre perspectivo de 
mucho lnter6s. Ademés, prueba que, en la historia de las Ideas humanas, se 
aceptan muchas veces como novedades procedimientos que dejaron de ser 
nuevos hace ya siglos. En todo caso, se trata de perfeccionamientos que 
permite aplicar hoy la 16cnlca modema. 

Es Imposible uber en qué momento el hombre dispuso de Instrumentos 
apropiados para cazar o pescar en busca de alimentos, o para defenderse de 
los animales 11lv1jes. Sus propias manos o la rama de un érbol o una almple 
piedra fueron sin duda los primeros ooes que empleó. Despu6s debieron de 
aurglr rudimentaria• armas arrojadizas, con sus extremos aguzados para 
clavarse, y tal vez elementales lrlmpas para apoderarse de 1ntmales vivos a 
loa que dar muerte con mú faclftdad o menoa riesgo. Los primeros vestigios 
histilricos son arponea y anzuelos, lanzas y llechls, redes, lazos y trampas. 
Con elos, todos loa puebloa, desde la mú remota antlgoedad, han cazado y 
pescado. Todoa loa llllltimonlos prehist6ricoa e hiat6rlcos, desde plntural 
rupestres hasta bajos releves y, aclemAs de la representaciones grtflca, las 
referencias escritas de los libros sagrados y de loa autores sntlguo1, contienen 
escena o dan noticias sobre la caza y la pesca. Restos de utensUlos halados 
en diversos lugares 1tntlguan 11trnilmo la gran 1ntlg0edad del ejercicio de la 
pesca. 

'En Perala se cazó con halcOMS, perros y Clballoa; loa egipcios utilizaron 
arcos en loa dellertol de la ciencia del Nilo; alrioa y babilonios 1aaban 1rmaa 
arrojadizas y lllnlan Incluso cotos ele caza; loa hebreos eqllelron ilzoa y 
trampas, lenzaa. 

En Grecia, la caza •tuvo bajo la advocación ele las dlvinldadla (Al1lmlll 
fue el nombre grl9go ele Diana) y, llg(ln la 19ylllda, loa primlroa cazaclorn 
fueron loa cenlluroa o monatruoa con cabeza y busto de homlKe y CUllPO de 
cablllo.'4 
4.--.El-T-••--.u.~-0.F.tm. 
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Una obra famosa de esta época es la Cinegética, de Jenofonte, en la que se 
escribe sobre el valor educativo de la caza. Los romanos heredaron la caza de 
los griegos y pronto se apasionaron por ella y la Introdujeron entre los 
espectáculos del circo. En la Edad Media la caza fue una de las grandes 
aficiones practicadas con preferencia por los senores feudales. 

La caza durante la Edad Media, en la que los senores feudales organizaban 
grandes montarlas para cazar el jaball, el ciervo, etc. Las monterlas eran 
verdaderas y lujosas fiestas, con protocolos y costumbres que se cumpllan con 
gran rigidez. La obra més antigua sobre la montarla es el Libro de la Montarla, 
atribuido al parecer erróneamente, a Alfonso X. la caza comprendla la 
ballesterla, la monterla, la cetrerla y la chucerla. La primera era el arte de cazar 
piezas mayores; la segunda, la caza de jaballs, ciervos, etc.; la tercera, la caza 
con halcón y la cuarta, la caza con toda clase de trampas y reclamos. La 
invención de la pólvora y el uso de las armas de fuego cambió por completo el 
aspecto de la caza. Hoy la caza deportiva es la que practica el hombre solo o 
en grupo con escopeta y perro. las antiguas monterlas han sido sustituidas 
por las cacerlas aristocráticas de nobles y potentados, que van haciéndose 
muy raras. Y también por los safaris o excursiones cinegéticas para la caza de 
fieras en los bosques, llanuras y desiertos de África. 

En cuanto a la Pesca, cientos de miles de hombres y mujeres en todo el 
mundo se ocupan de extraer del mar el alimento para si y para sus semejantes. 
Muchlslmos de ellos Intervienen también en la preparación de conservas de 
pescado. No menos numerosos son los que trabajan en la tierra en la 
fabricación y reparación de barcos, redes y otro utensilios de pesca; o bien 
preparan cajas, latas y barricas en los que acondicionan el producto de la 
pesca, o se dedican a su transporte y venta. 

Se utilizan además para estas tareas innumerables barcos, grandes y 
pequenos, y la riqueza producida por todas estas Industrias es de mucho 
dinero. 

El pescado es uno de los principales alimentos del hombre desde los 
tiempos más remotos. Entre los utensilios de los hombres prehistóricos 
llegados a nuestros dlas figuran algunos útiles de pesca, y es bien conocida la 
importancia que se da a los pescadores en los relatos blbllcos. A través de 
toda la historia de la humanidad encontramos narraciones sobre los 
pescadores y su trabajo e Incluso en la literatura de nuestros dlas hay obras 
muy importantes sobre el tema de la pesca, como Moby Dick, de Herrnan 
Melville, y El Viejo y El Mar, de Hemingway. Y es que el hombre obtuvo 
siempre de las aguas, tanto dulces como saladas, una gran parte de su 
sustento. 

En cuanto a la pesca en la antigoedad, et escritor griego Heródoto menciona 
la existencia de pobllciones lacustres antes de Jesús Cristo. Entre sus restos 
se han halado unos tipos de anzuelo que, sin embargo, no son los ma 
antiguoe que se han encontrado. Antes se hablan usldo esqulrtaa de huelo o 
piedras filosas. 
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En ambos extremos, de forma fusifonne, y atadas por el centro con un 
cordel. A estos útiles se les ha atribuido una antigüedad de 7.000 anos. 
Después de los anzuelos de hueso, piedra o concha, surgieron los de metal, 
en los que se generalizó la Introducción de una ligera curvatura, como la tienen 
los anzuelos de nuestros dlas. Como curiosidad puede decirse que la forma y 
la dureza de los actuales anzuelos es el resultado de cuidadosos estudios y de 
una fabrtcacl6n de gran calidad técnica. Otro elemento de Importancia en el 
ejercicio de la pesca es el bajo de llnea con el coda, o sea la parte que esté 
sujeta al anzuelo. Es posible que ya antiguamente fueran usadas como codal 
las tripas de algún animal, ya que se denominó "tripa" a los primeros filamentos 
hechos de seda. Este material fue Introducido en los paises medlterréneos 
unos cinco siglos después de Jesucristo y a Espana la llevaron los érabes en el 
siglo VIII. Hoy las llneas se fabrican con nylon. En cuanto a las canas como 
Instrumento flexible que permite lanzar el anzuelo y el cebo hasta un punto 
determinado es Interesante la referencia hecha en un libro Inglés de 1486, que 
hace suponer se trataba de un méstil grueso y largo construido de sauce o 
fresno. La primera referencia a una cana de bambú esté en una obra, también 
Inglesa, escrita en 1807 por el abogado Carlos Snart. Posteriormente surgieron 
las canas de acero y aleaciones metálicas y hoy ya han aparecido las de fibra 
de cristal. El equipo del pescador se ha enriquecido con la aportación de 
carretes, lastres o plomadas, senuelos, cucharas, moscas artlficlales, redes, 
nasas, etc., que han hecho del deporte de la pesca una actiVidad muy completa 
y cientlfica. Hoy es de aplicación la teorla sonular, que ya fue observada por el 
hombre primitivo, que consiste en aprovechar para la pesca y también para la 
caza la observación hecha de que cuando la Luna en el cenit o en la dirección 
opuesta a la Tierra son los periodos més provechosos, por manifestarse más 
activamente en ellos la vida animal. 

Para terminar, diremos que hay dos clases de pesca: en agua dulce y en el 
mar. En la primera tiene gran Importancia el aparejo. Ha adquirido gran 
preponderancia la teorla y la préctica del lanzado en esta modalidad de la 
pesca en rlos, lagos y pantanos. Respecto a la segunda, la pesca a fondo en 
el mar ha alcanzado gran popularidad, tanto en la orilla, desde muelles y rocas, 
el lanzado en playa, en bancos de poco fondo o sobre fondos rocosos y en 
embarcaciones cerca de la costa, como la pesca a la cacea o curricén en alta 
mar y, finalmente, la pesca submarina, que tanta difusión tiene en nuestros 
dlas y esté relacionada con la actividad deportiva, humanitaria o utilitaria de los 
"hombres-rana", con sus trajes y equipos especiales, aletas, méscaras, fusiles 
submarinos, etc. 

LA DISTRIBUCIÓN DE LOS PECES EN LOS DISTINTOS MARES 

Unos gustan del agua fria, que serla mortal para otros. Algunos emigran en 
busca de aguas calientes duranlll el Invierno y vuelven a la frlu en verano. 
Los hay que habitan cerca de la superficie, en tanto que otros viven en e.pu 
profundas. Hay otros, en fin, que pasan parte de su vida en aguas dulces, y 
parte en aguas saladas. Muchos de los que 18 encuentran en el All6nlico no 
viven en el Pacifico y viceversa. Y aún en diversas zonas de un mismo mar no 
se encuentran las mismas especies. En las aguas americlnaa no viven lol 
mltmos peces que en In europeas, aaWicas o lfriQna1, y frecuentemema, 
peces designados por el ml1mo nombre, tanto en los pal-
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hispanoamericanos como en Espana y Portugal, no son exactamente Iguales, a 
pesar de que pertenecen a la misma familla. 

En ocasiones se transportan peces de un lugar a otro para que se 
propaguen en un nuevo medio; esto es mucho más factible con los peces de 
agua dulce, sobre todo con los que viven en los lagos y rlos. A este respecto, 
los organismos dedicados a repoblación pisclcola han logrado notables éxitos 
en todo el mundo. 

DISTINTAS MANERAS Y M~TODOS DE PRACTICAR LA PESCA 

Algunos peces nadan cerca de la superficie de las aguas, en tanto que otros 
lo hacen a mayor profundidad. Unos muerden el anzuelo y son pescados por 
medio de sedales o líneas, mientras que otros tienen que ser apresados con 
redes, algunas de las cuales llenen más de dos kilómetros de extensión. 
Existen además otros animales que, sin ser peces, viven en el agua y son 
objeto de Importante explotación, tales como las ballenas, cangrejos, 
calamares, langostas, ostras, mejillones, entre otros. 

La manera mlls simple para pescar peces es valerse de resistencia, 
paciencia, habilidad e Instinto de un anzuelo, línea y en ocasiones un barco 
pero éste es un trabajo muy lento y de escaso rendimiento, aún en el caso de 
que los peces fueran muchos y estuvieran hambrientos. 'La pesca con linea y 
anzuelo es de carácter eminentemente deportivo, también llamada "big game 
fishing' podrla traducirse como pesca de altura" 4blo; asimismo existe la IGFA 
lnternational Game Fishlng Assoclatlon, es una asociación creada en 1939, en 
Miaml Florida. Su objetivo es contribuir a preservar los peces y su enlomo 
ecológico, ademés establece las reglas de la pesca, las prohibiciones de utilizar 
ciertos medios o materiales o sanciones correspondientes. 

La pesca para el mercado o la industrialización se utilizan generalmente 
otros medios más efectivos y rápidos. Algunas veces, cuando el tipo de pesca 
asf lo requiere, desde un barco se lanzan varias líneas con centenares de 
anzuelos que la embarcación arrastra tras si a medida que va navegando. La 
pesca de ostras y mejillones se efectúa por medio de aparejos especiales. 
Para la pesca del bacalao se amarran las dos extremidades de una linea, 
llamada madre, a dos boyas. A esta linea estén fijas centenares de líneas més 
cortas, cada una con un anzuelo en su extremo. Este aparejo llamado espinel. 
Los bacalaos andan juntos en grandes cardúmenes, y cuando los pescadores 
recorren en sus pequenas canoas los espineles, encuentran centenares de 
ellos prendidos en los anzuelos y arrojan los espineles nuevamente al agua 
para volver a pescar. 

A veces los peces pueden ser abundantes en un lugar y en un momento 
determinado y desaparecer de 61 rápidamente. Algunos patrones de 
embarcaciones de pesca adquieren, con el correr de los anos, la practica de 
prever el desplazamiento de los peces y cuando 61tos no caigan en el engano 
se dirigen hacia el lugar dónde juzgan que lr6n loa peces. Los movimientos de 
éstos estén fntlmarnente ligados a la propi1 alimentación, y ésta resulta, a 1u 
vez, lnftuida por las corrientes, la temperatura del agua y los vientos reinanllll. 

4bis. .. Qrm &Eklop9d.AI Univmal Quid Dlllfldo.· F.d. PROMEXA.·Mhic:o D.F.· TomoXDI Na· 16-17. 
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Los barcos primitivos de vela dedicados a la pesca han sido sustituidos por 
embarcaciones modernas, cuyo rendimiento, rapidez y seguridad han mejorado 
las condiciones de trabajo de millares de pescadores, aunque con ello haya 
perdido la pesca gran parte de su aspecto pintoresco de antafto. Cuantiosas 
sumas de dinero se Invierten en las flotillas de pesca, y en todos los mares 
muchos millares de hombres arriesgan sus vidas en tan peligrosa profesión. 

TIPOS DE REDES EMPLEADAS MAS COMUNMENTE 

La mayor parte de los peces se pescan con redes, y el procedimiento més 
Importante en este tipo de pesca es el de arrastre, en el cual una gran red, 
especie de bolsa enorme, barre el fondo del mar. La parte inferior de la red 
empuja hacia arriba a los peces hacl6ndolos subir, y entonces son apresados 
por la parte superior que los obliga a pasar al interior, donde quedan 
aprisionados y en disposición de echarlos al barco cuando se recoja la red. 
Muchas de las redes barrederas son arrastradas todavla por barcas de vela, 
pero cada dla se emplea mayor número de barcos movidos por combustible 
para efectuar esta tarea. 

En ocasiones, embarcaciones mayores salen a recoger la pesca de las 
barcas de vela; aunque muchos de los grandes pesqueros están 
acondicionados para conservar el producto de su pesca en hielo o en calmaras 
frigorlficas hasta su regreso a puerto. 

La red barredera puede usarse únicamente en fondos lisos de mar. SI el 
fondo del mar dónde se ha de pescar es rocoso, se emplean aparejos del 
mismo tipo que los que se utilizan para pescar el bacalao. 

La pesca con jalbega es otra forma de arrastre, pero con esta clase de red se 
opera desde la playa. Puesta la red en el bote, después de haber fijado un 
cabo de aquélla en la playa, empiezan los pescadores desde la barca a echar 
la jébega al mar, haciendo un recorrido semicircular. Llegados a la playa, dejan 
en ésta el otro cabo de la red, la cual, arrastrada simultáneamente por ambas 
extremidades, es extralda a la orilla con los peces que ha podido atrapar. 

Se armaban redes de trasmallo a través de un canal o en la entrada de una 
bahla. Es 6sta como una red de jébega, con la diferencia de que tiene libres 
las extremidades. Los peces Intentan pasar por entre las mallas de la red, lo 
que sólo consiguen los més pequeftos; los mayores quedan aprisionados y son 
retirados por los pescadores, que levantan poco a poco la red para sacarlos y 
luego la dejan caer nuevamente. 

Existe también un sistema de pesca llamado tranquera, consistente en una 
especie de tajamar que se suele armar en las playas o bajlos, no lejol de la 
costa. Colocase a partir del fondo de manera que forme un recinto cerrado con 
una abertura o boca en uno de sus lados, donde se coloca una red grande en 
forma de bolsa. Los peces que llegan tropiean con la barrera y, lrllllndo de 
bordearta, llegan 1 la boca de la red, se Introducen en ell y ya no conliguen 
salir. Los pescadores arriban entonces en pequeftos bolllS y retiran 11 pesca. 

El pez més importante de las co1ta1 amerlclnaa del Pacifico ea el ulrn6n, 
que es peacado con facilidad por medio de redel en lu ensenada y en las 
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bocas de los grandes rlos, cuya corriente remonta para desovar. Muchos 
deportistas suelen pescarlo con cana, y otros, con pequenas redes de mano. 

la pesca del atún es a través de almadrabas, este procedimiento es el que 
se utiliza para la pesca del atún, una de las más productivas. PJ parecer, eata 
pesca ya la realizaban los fenicios a lo largo de laa costas mediterráneas de la 
penlnsula Ibérica, y posteriormente los romanos establecieron Importantes 
centros pesqueros en diversas reglones mediterráneas, asl como factorlas para 
la salazón de sus productos en el Ponto Euxino o Mar Negro. Hoy es una de 
las actividades más Importantes en las aguas de Cádlz, Cataluna, Provenza y 
costas africanas del Mediterráneo, costas de nuestro pals. Otro método para la 
pesca del atún es la Red de Jaretas para atún. 

Por ejemplo en el Mediterráneo durante tos meses de marzo a julio, el atún 
se acerca a tas costas para el desove y se Interna siguiendo la dirección oeste
este. De julio a octubre, una vez nacidas las crlas, regresan en dirección 
contraria, pero esta vez en capas marltimas más profundas. Van en grandes 
bandadas de millares de peces persiguiendo a peces más pequenos, en 
especial sardinas y anchoas, que constituyen su alimento habitual, siendo a su 
vez perseguidos, ya en aguas del océano, por tiburones y otros grandes 
escualos. 

Su pesca se efectúa por dos procedimientos distintos. Uno de ellos, el 
llamado atunera, consiste en salirle& al paso varias embarcaciones que tienden 
redes en arco, acorralándolos y conduciéndolos hasta las playas, dónde son 
rematados. El otro procedimiento es el de la almadraba, arte de pesca de gran 
nindimiento y de aplicación más compleja. Hay varios procedimientos de 
pesca con almadraba; en razón de su mecanismo destacan las almadrabas de 
monteleva y de buche. 

las almadrabas de montelva son un conjunto de redes que se arman en 
firme sólo al aproximarse el periodo de paso de los atunes, retirándose ar 
concluir la temporada. Las de buche tienen una parte permanente y otra de 
redes sueltas con las que se acorrala a los peces forzéndoles a penetrar en et 
buche. 

las almadrabas reciben Igualmente los nombres de almadrabas de paso y 
de retomo. Las primeras se montan sólo para la pesca del atún en su 
emigración de este-oeste, y las segundas aprovechan el regreso en la dirección 
opuesta. También las hay Igualmente que se utHizan para aprovechar ambos 
viajes. 

Las almadrabas suelen situarse en fondl.IS planos y ricos en algas cercanos 
a la costa y de poca profundidad; se afirman con anclas y cabos, y se 
mantienen a ftor de agua por medio de corchos; después se unen sólidamente 
entre si para que no sean arrastradas por la fuerza de las Intensas corrientes 
marinas y por los vientos, asl como para que resistan con firmeza los embates 
de los peces apresados. Una vez llenos los distintos compartimientos de la 
almadraba, se van cerrando los puntos para Impedir su salida y pasar la pesca 
al último compartimiento o buche. Luego se va subiendo la pesca a ftor de 
agua para matar alll a los atunes. Hay que tener en cuenta que éstos son de 
gran tamano, sobrepasando muchas veces los dos metros de longitud y 
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pesando hasta cerca de los 300 Kg. Ello hace que, durante su matanza, las 
aguas del mar en que se realiza se tinan totalmente de rojo a causa de la 
sangre derramada. A veces, en una de estas operaciones de pesca se cogen 
más de mil piezas. 

La pesca mediante almadraba se utiliza también para otras especies, como 
las albacoras, bonitos, corvinas, etcétera. 

La carne del atlÍll es muy sabrosa y apreciada en todos los paises y el 
volumen de su pesca asciende a muchos millares de toneladas. Una parte 
muy Importante de esta pesca se utiliza en la industria conservera, cada dla 
más desarroRada, hasta alcanzar en algunas reglones una Importancia 
económica nada desdenable en el total de su riqueza. 

OSTRAS PARA EL CONSUMO 

Durante mucho tiempo se pudo obtener ostras en los criaderos naturales. 
Eran tan abundantes que nadie previó el hecho de que podrlan llegar a 
escasear, y, por lo tanto, nadie se preocupó de reglamentar su pesca. Pero a 
consecuencia de que el número de ejemplares destruidos era superior al de los 
que se extralan, debido al uso de las pesadas rastras y dragas utilizadas para 
sacarlas del fondo dónde se criaban, comenzaron a hacerse cada vez més 
raras. Por esta razón, en la actualidad casi todas las ostras que se consumen 
en Europa y América, la costumbre de comerlas es poco desarrollada 
provienen de criaderos especiales en los que se cuida su explotación. Los 
grandes criaderos de ostras se encuentran en Francia en muchas poblaciones 
de su litoral; pero los més Importantes se hallan en Cancale, la Tremblade, 
Arcachon y Marennes. En este último lugar se produce una especialidad, la 
ostra verde, que recibe este nombre por estar tenida de tal color a causa de los 
elementos vegetales que Intervienen en su alimentación. También gozan de 
gran fama las ostras espanolas del mar Cantábrico. Un criadero de ostras 
requiere muchos cuidados y una atención constante; los oslricullores han de 
lomar grandes precauciones para que los moluscos puedan vivir en aguas 
completamente limpias y libres de las contaminaciones que podrlan acarrear 
los mares ensuciados por los detritos de las poblaciones cercanas. Eatas 
ostras son de mayor calidad que las de vicia libre. 

Las ostras, antes de emplearse para el consumo humano, deben colocarse 
durante algún tiempo en grandes parques o reservas alimenticias con agua del 
mar. Aunque constituyen un alimento muy completo, su consumo acarrea el 
peligro de poder transmitir el bacilo del tifus, lo que ha hecho que su comercio 
sea reglamentado por la ley para evitar posibles Infecciones. 

LA lllTILICUL TURA O CRIA DE LOS MEJILLONES 

Otro molusco, de menos valor que la ostra, pero llmbi6n muy apreciado, es 
el mejillón (Mytilus edulls), que aún siendo mn propio del Allintlco se da 
tambi6n con abundancia en el Medlterr6neo. Al igual que la oalrl se crta 
tambl6n en viveros especiales y su cultivo recibe el nombre de millllcultura y 
era practicado ya en la llltlglledad. Se prefieren para ello 111 aguas tranquilll, 
sobre todo las de lls blhlas, y requieren clelta profundidad. Son 
especialmente venlajoln aquellas zonas marina con cie!ll afluencia de agua 
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dulce la desembocadura de un rlo, por ejemplo, pues esta circunstancia influye 
favorablemente en au reproducción. Eata es mis Intensa durante los me- de 
noviembre a febrero. Las hembras ponen miles de huevecllloS que originan 
larvas, las cuales, tras un periodo de vida peléglca, se fijan en loS objetos 
sumergidos a poca profundidad y en zonas Iluminadas. Los mltilicultO!eS 
tienden cuerdas vegetales que se sujetan a unos postes hincados en el fondo 
marino. PJ llegar la primavera, los jóvenes mejillones aparecen en la cuerda, a 
las que se fijan mediante unos filamentos que ellos producen. 

Por sucesivas operaciones, dichas cuerdas se cortan y ae arrollan otras 
nuevas sobre las primeras, sumergiéndolas nuevamente en el mar hasta que 
los mejillones hayan alcanzado un tamal\o adecuado para el comercio. 

Posteriormente las crlas se separan y depositan en viveros especiales. 
Durante los meses de menor cosecha, las cuerdas se limpian de las algas y de 
los animales adheridos a ellas y que por su peso podrlan romperlas, 
reforzándolas para que puedan Ir soportando sin peligro el aumento de peso 
producido por el crecimiento de los moluscos. 

Los mejillones sólo deben consumirse diez meses después de su 
nacimiento. 

Es peligrosa la ingestión de mejillones criados en aguas sucias, y algunas de 
estas especies llegan a ser venenosas. 

Son especialmente notables los criaderos de mejillones del Golfo de La 
Spezia, Italia. 

LA CAZA DE LA BALLENA 

La persecución de la ballena, uno de los grandes mamlferos habitantes de 
los océanos, se realizaba ya durante el siglo XI en el norte del Alléntlco por los 
marinos vascos, que arponeaban a mano a los gigantescos cetéceos desde 
sus minúsculos botes. Pero el aprovechamiento industrial de las ballenas, 
desarrollado progresivamente, ha Impulsado una serie de Innovaciones 
adoptadas por los paises con poderosas flotas balleneras. All el noruego 
Svend Foyu Inventó en et ano 1865 un m6todo de caza consistente en un 
arpón de cabeza explosiva que era disparado mediante un callonclto, m6todo 
que ha sido perfeccionado recientemente sustituyendo ta materia explosiva por 
una conexión el6ctrica que se hace funcionar desde el ballenero en el momento 
de prender el arpón en la masa del animal. Esto tiene la ventaja de reducir et 
sufrimiento del animal y al mismo tiempo de acelerar au muene. De lo antes 
transcrito se desprende lo siguiente, que en nuestro Pala, la pesca de este 
cetéceo no esta autoriZada y prohibida por estar considerada como especies 
en peligro de extinción, asimismo sujetas a protección especilll, por el Gobierno 
Federal Mexicano, lo encontramos regullldo en la NOM-059-ECOL-1994, 
expedida por la Secretarla de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. 
Lo que malla se asemeje a la t6cnice de caza de ballena, autorizada en nuestro 
pa Is, es et arpón de Hga, Instrumento de uso individual que akve a los buzol 
para la pesca de pequel\as presas. 
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Una vez capturadas laa ballenas, se atan a un grueso cable y se les insufla 
aire en su interior para que floten. Luego son remolcadas hasta los buques
factorla, que las levantan a bordo mediante un plano Inclinado. El animal es 
descuartizado para utilizar todos sus componentes. Hoy el centro pesquero 
más Importante ele la ballena se ha desplazado desde el océano Artico al 
Antártico, y a estas aguas, en las proximidades de las Islas Falkland, Oreadas y 
SheUand, durante los meses de diciembre a abril, arriban las flotas balleneras 
de Noruega, Estados Unidos, la Unión Soviética y el Japón, con sus grandes 
naves factorlas de 25.000 toneladas, donde las piezas capturadas se 
aprovechan en sus elementos útiles sin necesidad de transportarlas a las 
factorlas terrestres. El aceite de ballena, empleado para usos industriales, las 
hormonas extraldas de las glándulas, el aceite de su hlgado, de gran riqueza 
en vitamina A, y parte de su carne, aprovechable como alimento, son los 
elementos utilizables de este cetáceo. En la campana de los anos 1948-1949 
se concentraron en la Antártida 211 buques balleneros y 18 factorlas flotantes, 
con los cuales cooperaron 3 estaciones terrestres. Estos buques empleaban en 
su tarea todos los adelantos de la técnica, incluso el radar, para localizar a sus 
presas. Ante la amenaza de extinción de las diversas especies de ballenas, el 
ano 1949 fue firmada una reglamentación intemaclonal que establecla lo que 
se refiere a las zonas de pesca como a las especies que deben ser respetadas 
por los balleneros. Es importante enfatizar que México no autoriza la pesca de 
ballenas en sus litorales. 

Por otra parte y como ejemplo en Espana en el ano de 1996 se 
contabilizaron 1.3 millones de escopetas es casi imposibles controlar las zonas 
de caza. El balance arrojado por la temporada de caza menor de la comunidad 
autónoma de Madrid, que finalizo el 28 de enero de 1996, no admite duda. Se 
abatieron més de 400,000 piezas, entre ellas, cinco éguilas imperiales, cinco 
buitres leonados y otras 31 especies no cinegéticas. El veneno fue la causa de 
la muerte de cinco buitres y de dos de la águilas, además de dos lechuzas, dos 
patos reales, un cérabo, un cemlcalo, un milano negro, un ratonero, un égulla 
calzada, un búho chico, un milano real, una cigoena blanca, un crlalo, una 
focha, un águila culebrera, un pito real y un búho real. Diez rapaces y una 
avuturada murieron por armas de fuego y una égulla calzada fue recuperada. 
Sobre dos de las especies més representativas de la caza menor espallola, el 
conejo y la liebre, de los que se cazan al ano 5.5 millones y 800000 
respectivamente. Aunado las epidemias que masacran en ocasiones a la mitad 
de la población y la contaminación de las miles de escopetas que dejan a su 
paso pólvora y piorno de casquillos que produce danos a la ecologla. En 
México se desconoce el número de armas que 18 utilizan para la caza debido a 
que muchas de ellas las utilizan lndlgenas que no se encuentran debidamente 
registrados, por este motivo también 18 desconoce el número de piezas que 
se abaten en el pala, a excepción de la caza deportiva. 

Hoy la pesca y la caza en todas sus mod11idedes ea practlcadl por millones 
de hombres en todo el mundo, en las m6s diversa modalidades. De lo anterior 
se desprende que la captura, caza y pesca son una 1ct1vldld mortal frente a la 
vida de la fauna silvestre en el planeta tierra, y resulta inaceptable el enorme 
dano que provocan al medio ambilntl, por lo que exilm una legillacl6n en 
materia de medio ambiente que lo protege y regula, frente a los infllre- del 
ser humano. 
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CAPrTULOll 

NATURALEZA JURIDICA DE FONDO. 

EXPOSICIÓN DE llOTIVOS 

En paralelo a la representación ante esa Soberanla de la iniciativa de 
Derecho para modificar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente, el EjecutiVo Federal y los Diputados y Senadores integrantes de 
las Comisiones de Ecologla y Medio Ambiente de las Cémaras respectivas del 
Congreso de la Unión, someten a su consideración la presente Iniciativa de 
Decreto para adicionar, derogar y modificar diversos preceptos del Código 
Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Comlln, y para toda la 
Repllblica en Materia de Fuero Federal. 

Como resultado de los trabajos que conjuntamente realizaron los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo, con el propósito de revisar y analizar la legislación que 
rige la preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambienle, se 
planteó la necesidad de reforzar la normatlvidad que permita prevenir o inhibir 
conductas que puedan ocasionar danos a nuestros recursos naturales, llora y 
fauna, asl como a la salud pllbilca o a los ecosistemas existenles en el territorio 
nacional y en las zonas sobre las que la Nación ejerce su soberanla y 
jurisdicción. En este sentido, la iniciativa para modificar la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente busca, entre otros aspectos, 
fortalecer el carécter preventivo de sus disposiciones, asl como reforzar y 
enriquecer los instrumentos de polltica ambiental para que cumplan 
efectivamente con su finalidad. Con el propósito de proteger bienes 
socialmente significativos, como el agua, el aire, los bosques y el medio 
ambiente en su conjunto, la reforma a la legislación penal pretenda inhibir las 
conductas que pudieran afectar dichos bienes. Se refuerza la norrnatlvidad que 
permita prevenir o inhibir conductas que ocasionan dallos a nuestros recursos 
naturales, llora y fauna. 

La presente iniciativa se orienta al logro de los siguientes objetivos: 

Tipificar com:i delitos conductas contrarias al medio ambiente que 
actualmente no tienen ese carécter, para fortalecer la eficacia de la legislación 
penal ambiental; o Integrar los delitos ambientales en un sólo cueipo normativo, 
a erecto de lograr un mayor orden y sistematización de su regulación. Asl, se 
trasladan los tipos que regula la Ley General del EquiHbrlo Ecológico y la 
Protección al Ambiente y otras leyes especiales en materia ambiental, al 
Código Penal, dentro del cual se crea un nuevo titulo, el vig61imo quinlo, 
denominado 'Delitos Ambientales'. En cuanto al contenido de la reforma, los 
tipos previstos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Proteccidn al 
Ambienllll se modifican en su estructura uteral. Con ello se pretende que su 
regulación na m6s comprensible, de tal manera que pueda distinguirte tanto 
la conducta que se esti prohibiendo, como el bien jurldico que cada uno de 
ellos tullllla, por otra parte H incluye un incremento de las penas. En uno de 
los delitos se incrementa el mtxlmo de la pena privativa de Mbeftad a Hia allol 
de prisión, en lugar de tres. En todos loa delitos, la mi*a se eleva hasta 
20,000 dlas de aalario en lugar de 10,000 por la relevancia del bien jurklico 
protegido. 



Ea lmpolfante destacar la ampliación del número de figuras tlpicas, debido a 
que muchas de las conductas danlnas para el medio ambiente no ae 
enconlraban paralizadas en ninguna ley. Por tal raz6n, se establecen seis tipos 
penales adicionales 1 través de los cuales se prohiben las conductas que 
danen o puedan danar la flora, la fauna o los recursos naturales. 

La nueva eslructura literal de los tipos previstos en la reforma, permite 
concebir a los delitos ambientales en su verdadera naturaleza como delitos de 
peligro. En este sentido se establece como un primer criterio agravatorio de la 
punibllldad loa casos de resultado material, ea decir, cuando los danos al medio 
ambiente se produzcan. Un segundo criterio de agravación de los delitos, se 
refiere a las conductas prohibidas se lleven 1 cabo en un cenlro de población, 
como lo senalan concretamente los articulas 411 y 413 de la reforma. 

En materia de coerción, y atendiendo a la naturaleza de los delitos 
ambientales, el artlculo 419 del proyecto establece en adición al articulo 24 del 
Código Penal un nuevo catélogo de penas que el Juez puede imponer al autor 
de los mismos. 

Debe aenalarse que las fracciones 1 y 11 del articulo 417 de la reforma al 
Código Penal, contienen la misma regulación que el articulo 254 bis del mismo 
Código Penal. Sin embargo, el primero de los preceptos mencionados contiene 
una f6rmula juridica de mejor técnica, ya que sustituye el concepto de 
lntencionaHdad por el de dolo; y por olrO lado, se elimina el concepto 
"gravemente• que exige el articulo 254 bis de dicho código, permitiendo que el 
dano que se ocasione en algún rnamlfero o quelonio marino no deba ser 
calificado por ese concepto. Lo anterior, trae como consecuencia la derogación 
de esta última disposición. En la misma condición se encuentra lo dispuesto en 
el articulo 254, fracciones 1 y 11 del Código Penal, cuyo contenido se prevé con 
mayor amplitud en los artlculos 416, 417 y 418 de la reforma. 

Por lo 111tertormente eJIPUelloy con funmrnenlo en lo dlspunto en el 1rtlculo 71, lllCCionll 
1 y 11 de la Conllituclón Pollllca de loa Ellad01 Unidos Meldcanos, eometemos • ... 
Rep11sentecl6n N8Cionll, por su digno conducto, la pmente lnlclallva de Reformas y 
Adiciones al C6digo Penal para el Dlllrilo Federal en Materia de Fuero Comoo y para toda la 
Repúblicll en U.llria de F,.ro Fede111I. 
CODICIO PENAL PMA l!L .. TIUTO FEIJl!ML 
F-de P-..16n en elDllrlD Oflclll de 11F .... clen:121t-
C6d1Qo-l pan 11-F-1111111-de ,...,. Coml'lnypan- 1111..,-.en ...... , ..... ,_., 
~i:uror=!"=-~~ .. :::.:':c=: .. ,,11*> 
Vlg6sino Qlito dol ~ CddiQo CXlll loe .UaD 41411423, pa111 ~amo ligue: 
TllANlll'OIUOI.· AR11CULO PIÚIERO.· El_.. Deanl -.ten '9Jr el ella liglÍll1ll de 1u 
llld;acl6f1 ... 11 llilrio Otlclll dt 11 fecleraj(n 
ARTICULO SEGUlllO.· Se DEROGAN loe 8rllaa 111311 187dt11 Ley-dtl Eqijblo 
E<XJlliglco y 11 Prollcl:i6n 11 Ambllnll; el - MI dt 11 Ley Fcntlll y loe artlaD 30 y 31 di 11 Ley 
F-.idtC...." 
ICJll.Com,.._..de....,..1111 

De lo anlellor, H desprende la razón por la qm el legill.ior ldlclonO el lrtlculo 
en estudio dog"*lco, al COdlgo Penal Federal fonna paite de la extanla 
Legislación para la prollcci6n de la vida 1lvestre en Mtxlco, liendo nta el 
lnslrumento non1111tivo que origina e la ley peMI, que pemita prevenir o inhibir 
conduelas que puedan ocaionlr dallol 11 medio ambiente, determinando 11 
estas conductll aon un delito que viollnla al Eslldo de Delecho. 
11.· llCJN. eao,lloádll di~. ~CClll!fl*· - D.F. 1197 
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NATURALEZA JURIDICA MATERIAL 

La naturaleza jurldica material del Código Penal Federal en el Titulo 
Vigésimo Quinto, Capitulo único, Delitos Ambientales, eapeciflCB la estructura 
jurldica que lo compone con un Ululo y un capitulo, buscando el Legislador 
hacer més justo, claro y detallado su contenido para hacer més 1encillo su 
seguimiento, vigilancia y una estricta aplicacl6n de la ley penal y hacer 
prevalecer el Estado de Derecho. 

"TITULO VIGÉSIMO QUINTO 
CAPITULO ÚNICO 

DELITOS AMBIENTALES 

ARTICULO 414. Se impondrá pena de tres meses a seis anos de prisl6n y 
de mil a veinte mil dlas multa, al que sin contar con las autorizaciones 
respectivas o violando las normas oficiales mexicanas a que se refiere el 
arUculo 147 de la Ley General del EquUibrlo Ecológico y la Protección al 
Ambiente, realice, autorice u ordene la realización de actividades que 
conforman a ese mismo ordenamiento se consideren como altamente 
rlesgosas y que ocasionen danos a la salud pública, a los recursos naturales, a 
la flora, a la fauna, o a los ecosistemas. 

En el caso de que las actividades a que se refiere el presente arUculo se 
lleven a cabo en un centro de poblaciOn, la pena de prisión se incrementará 
hasta, en tres anos. 

ARTICULO 415. Se impondré pena de tres meses a seis anos de prisión y 
de mil a veinte mil dlas multa, a quién: 

l.- Sin autorización de la autoridad federal competente o contraviniendo los 
términos en que haya sido concedida, realice cualquier actividad con materiales 
o residuos peligrosos que ocasionen o puedan ocasionar danos a la salud 
pública, a los recursos naturales, la fauna, la llora o a los ecosistemas. 

11.- Con violación a lo establecido en las dlaposiclones legales o normas 
oficiales mexicanas aplicables, emita, despida, descargue en la atmósfera, o lo 
autorice u ordene, gasea, humos o polvos que ocasionen danos a la salud 
pl'.Jbllca, a los recursos naturales, a la fauna, a la llora o a los ecosfltemaa, 
siempre que dichas emfliones provengan de fuentea fijas de jurisdicción 
federal, conforme a lo previsto en la Ley General del EquHibrlo Ecológico y la 
Protección al Ambiente. · 

111.- En contravenciOn a las disposiciones legales o normaa oficiales 
mexicanas, genere emisiones de ruido, vibraciones, -rgla 16rmica o lumlnlca, 
provenientes de fuentes ernfloras de jurlsdlcciOn federal, conforme al 
ordenamiento senalado en 11 fracci6n an19rlor, que ocasionen danos a la salud 
p(JbUca, a los recursos naturales, 1 la nora, 1 la fauna o a los ecoailtemas. 

ARTlcut..O 411. Se lrnpondr6 pen1 de tres "'"" a "" ano1 de prl116n y 
de mil a veinte mil dl11 multa, al que 111'1 autolizaciOn que en su c110 se 
requiera, o en contravenciOn a In cllsposicionel legales, reglarnentarln y 
normas oflclalel mexicana: 



1.- Descargue, deposite o infiltre, o lo autorice u ordene, aguas residuales, 
liquidos qulmicos o bloqulmicos, desechos o contaminantes en los suelos, 
aguas marinas, rios, cuencas, vasos y demés depósilos o corrientes de agua 
de jurisdicción federal, que ocasionen o puedan ocasionar danos a la salud 
pública, a los recursos naturales, a la llora, a la fauna, a la calidad del agua de 
las cuencas o a los ecosistemas. 

Cuando se trate de aguas para ser entregadas en bloque a centros de 
población, la pena se podré elevar hasta tres anos més. 

11.· Destruya, deseque o rellene humedales, manglares, lagunas, esteros o 
pantanos. 

ARTICULO 417. Se impondré pena de seis meses a seis anos de prisión y 
de cien a veinte mil dlas multa, al que Introduzca al territorio nacional, o 
comercie con recursos forestales, ftora o fauna silvestre viva, sus productos o 
derivados o sus cadéveres que padezcan o hayan padecido, según 
corresponda alguna enfermedad contagiosa que ocasione o pueda ocasionar 
su diseminación o propagación o el contagl9 a la flora, a la fauna, a los 
recursos forestales y a los ecosistemas, o danos a la salud pública. 

ARTICULO 418. Al que sin contar con la autorización que se requiera 
conforme a la Ley Forestal, desmonte o destruya la vegetación natural, corte, 
arranque, derribe o tale érboles, realice aprovechamientos de recursos 
forestales o cambios de uso del suelo, se le Impondré pena de tres meses a 
seis anos de prisión y por el equivalente de cien a veinte mil dlas multa. 

La misma pena se aplicaré a quien dolosamente ocasione incendios en 
bosques, selva, o vegetación natural que dallen recursos naturales, la flora o la 
fauna silvestre o los ecosistemas. 

ARTICULO 411. A quien transporte, comercie, acopie o transforme recursos 
forestales maderables en cantidades superiores a cuatro metros cúbicos rollo o 
su equivalente, para los cuales no se haya autorizado su aprovechamiento 
conforme a la Ley Forestal, se impondré pena de tres meses a seis anos de 
prisión y de cien a veinte mil dlas multa, excepto en los casos de 
aprovechamiento de recursos forestales para uso doméstico, conforme a lo 
dispuesto en la Ley Forestal. 

ARTICULO 420. .. lmpondit .,.,,. de Mii m .... a Mii ano. de 
prtll6n y por 11 equtvaltnt8 di mil a veinte mil dlu multli, a quien: 

l.· De manera dolosa capture, dafle o prive de la vida a algún rnamlfero o 
quelonio marino o recolecte o comercialice en cualquier forma aus productos o 
subproductos, sin contar con auloflzaci6n que, en 1u cuo. corresponda. 

H.· De manera dolosa caplule, tranaforrne, acopie, transporta, destruya o 
comercie con especies 8CU6tica1 declal'ldll en veda, sin contar con la 
autorización que, en su caso, corresponda. 

HI.- Rlallc1 la ca.a, ..-ca o Clplura cte llPIClls di r.una 111vMW 
utilizando lllldlo9 pnilllbklM por la nonnatlvldad apllcablt o emenace la 
alltlncl6n da i. mltm•. 



IV.- Realice cualquier actividad con fines comerciales con especies de llDnl o 
fauna silvestre consideradas endémicas, amenazadas, en peligro de extinc:16n, 
raras o sujetas a protección especial, asl como sus productos o subproductos y 
demés recursos genéticos, sin contar con la autorización o permiso 
correspondiente o que, en su caso, estén declaradas en veda. 

V.- Dolosamente dane a las especies de flora o fauna silvestres senaladas en 
la fracción anterior. 

ARTICULO 421. Además de lo establecido en el presente Ululo, el Juez 
podré imponer alguna o algunas de las siguientes penas: 

1.- La realización de las acciones necesarias para restablecer las condiciones 
de los elementos naturales que constituyen los ecosistemas afectados al 
estado en que se encontraban antes de realizarse el delito. 

11.- La suspensión, modificación o demolición de las construcciones, obras o 
actividades, según corresponda, que hubieren dado lugar al delito ambiental 
respectivo. 

111.- La reincorporación de los elementos naturales, ejemplares o especies de 
nora y fauna silvestre, a los h4bltat de que fueron sustraldos. 

IV.- El retomo de los materiales o residuos peligrosos o ejemplares de nora y 
fauna silvestres, amenazados o en peligro de extinción, al pala de origen, 
considerando lo dispuesto en los tratados y convenciones internacionales de 
que México sea parte. 

Para los efectos a que se refiere este articulo, el Juez deberé solicitar a la 
dependencia federal competente, la expedición del dictamen técnico 
correspondiente. 

ARTICULO 422. Las dependencias de la administración pública 
competentes, deberén proporcionar al Juez los dlct4menea t6cnlcos o 
periciales que se requieran con motivo de las denuncias presentadas por la 
comisión de los delitos a que se refiere el presente titulo. 

ARTICULO 423. Trat4ndose de los delitos amblentales, los trabajos en 
favor de la comunidad a que se refiere el artlculo 24 de este ordenamiento, 
consistir6n en actividades relacionadas con la protección al ambiente o la 
restauración de los recursos naturales. 

Presento la estructura y organización del Código Penal Federal en malllria 
ambiental, como continuación de lo anteriormente expuesto. 

"CODIGO PENAL FEDERAL 

TITULO 
VIGéSIMOQUINTO .................................................................................. . 
CAPITULO (JtlCO DELITOS AllllllENl'ALES"1 ................................. . 

8.------.. ---ISEF.--O.F .. Ng.1 
26 



CAPITULO ID 
En el capitulo estudio la Teorfa del Delito con la finalidad de utilizarla para 

realizar el Anilisis Dogmético del Dento motivo de ésta Tesis. 

CÓDIGO PENAL FEDERAL 
TITULO VIGéSIMO QUINTO 

CAPITULO ONICO 

DELITOS AMBIENT Al.ES 

•ARTfcULO '20.· SE IFOHDRA PENA DE SEIS IESES A SEIS AROS DE PRISIÓN Y 
POR EL EQUNALENTE DE 111. A VEINTE ML olAS lll/LTA, A QUIEN: 

11. REALICE LA CAZA, PESCA O CAPTURA DE ESPECIES DE FAUNA SILVESTRE 
UTIUZAllDOllEDIOS l'llOHIBIDOSPORLA NOfWATMDADAPUCAllLE OAIENACE LA 
EXTINCION DE LAS •SllAS; 

DERECHO PENAL 

Llamado derecho crtmlnal, derecho punitivo o derecho de castigar, es el 
conjunto de nonnas jurldlcas del Estado que versan sobre el delito y las 
consecuencias que éste acarrea, ello es, la pena y las medidas de seguridad. 
También suele designarse asl la ciencia que tiene por objeto las expresadas 
normas constitutivas del derecho penal objetivo. Aqul nos ocuparemos 161o del 
derecho penal. 

Sobre la base del principio constitucional de que no hay delito ni pena sin ley 
previa, el derecho penal describe las diversas especies de delito, senara las 
caracterlsticas de toda infracción penal y determina la naturaleza ele las penas 
y medidas de seguridad y las bases de au magnitud y duración. Delito, pena y 
medida de seguridad ion, pues, los conceptos esenciales del derecho penal. 
Lo anterior vale para lo que ae conviene en llamar derecho penal material o 
sustantivo, que ea el derecho panal propiamente dicho. En une 1cepcl6n rnú 
amplia cabria también el derecho procesal pena~ cuyos preceptos regulan la 
aplicación de las consecuencias previstas en el derecho pen1I sustantivo, y el 
derecho de ejecución pen1I, relativo a 11 ejecución y control de las penas, 
medidas y consecuencias acceaoriu impuestas por sentencia ejecutoriada. 
Parte de este último es el derecho penitenciario. 

El derecho penal es una rama del derecho público Interno, pues 18 potestad 
punitiva Ous punlendl) compete exclusivamente 11 Eslldo. Se conviene en que 
el ejercicio de esta polllltad representa 11 uttiml razón en la defensa de bienes 
jurldicos tenidos por fundlftlllntaln, que el delito leaion1. Entre eloa se 
cuentan la vida, 11 1"'8gridld corpo111, la Mbertld, el patrimonlO, la 
Incorruptibilidad de la funci6n pública, la segurldld •!atal lntema y extlma, y 
muchos otros. Cuando el 1tenlldo 1 nos bienes jurldlcos se verlflcll 1 travn 
de acciones que 1011 Hllliladu por la ley en figuro o lipol ele delitD, el 
derecho punitivo reacciona a lrlvés de la pen11, y también 1 trav .. de lls 
medidls de segurldld. ·-·--·--·c...,--·-·-···-.... DilltoOlollldola-°"""'Ololll•---F-·-·-4111-IL En-•lo-...-.-.... - .. - .......... _....,... 
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"El derecho penal moderno, reposa, en grado mayor que ninguna otra rama 
del derecho, en el principio de legalidad consagrado constitucionalmente en su 
articulo 14, y conforme al cual sólo puede castigarse por un hecho ya previsto 
con anterioridad como punible por la ley, formulación que, por una parte, 
excluye de inmediato la retroactividad de la ley penal menos benigna, y que, 
por otra, proscribe absolutamente la incriminación de un hecho por analogla 
con otro legalmente previsto corno delito. Es en virtud de este mismo principio 
de legalidad que se limita el libre arbitrio judicial en la aplicación de la pena por 
marcos legales relativamente estrictos, y que las penas del derecho criminal, a 
diferencia de las sanciones administrativas, deben necesariamente Imponerse, 
tras el juicio correspondiente, por un juez independiente del poder ejecutivo. 
Reposa, enseguida, en el principio de culpabilidad, conforme al cual s61o puede 
Imponerse una pena criminal por un hecho cuando éste puede serle 
reprochado a su autor. Ello significa la exclusión de la responsabílldad por el 
sólo resultado y ordena que la pena no sobrepase la medida de la culpabHidad. 
En nuestro tiempo se fortalece la tendencia a reconocer al derecho penal una 
función més preventiva que retributiva. Se entiende que él persigue menos una 
Idea moral absoluta a través de la justicia terrena que el propósito de evitar la 
comisión de nuevos delitos, tanto por la generalidad de los que aplican el 
orden jurldlco, como por parte del autor del hecho lllclto. Se habla, asl, de una 
función de prevención general y de una de prevención especial. La primera se 
ejerce, a modo de advertencia, a través de las caracterlsticas penales de la ley, 
que por ello deben constar en preceptos claros, susceptibles de ser 
comprendidos por el común de los hombres, y a través de la ejecución pronta, 
efectiva y justa de las mismas, en caso de haberse producido la Infracción, no 
obstante la amenaza formulada. La segunda se hace efectiva en las 
modalidades de lndlviduallzacl6n de la pena en la sentencia que la aplica y en 
las modalidades de ejecución de ella por los órganos administrativos 
correspondientes, de modo que resulte Idónea para crear en el sujeto las 
condiciones que lo conduzcan a abstenerse de la comisión de nuevos detitos 
en el futuro. Para esto último, muchos estiman especialmente apta la pena 
privativa de la libertad, no obstante el escepticismo de otros respecto de su 
utilidad readapladora. Las medidas de seguridad, por su parte, obedecen 
esencialmente a la Idea de prevención especial"1. 

La definición de Derecho Penal para el catedrétlco Dr. Cntellano Tena "el 
derecho Penal es la rama del Derecho Pllbllco Interno relativa a los delitos, a 
las penas y a las medidas de seguridad, que tiene por objeto Inmediato la 
creación y la conservación del orden social" para otros autores es la "Ciencia 
que estudia la definición de los conceptos jurldlcos y su sistematización En 
este sentido se le puede definir como la ciencia o disciplina que determina y 
describe el material tenido por el Derecho"e. Pues bien, las nociones, dogmas e 
Ideas son presupuestos que conforman una lnstitucl6n jurldica y 1u manejo, 
anélisls y ap1icacl6n de la doctrina corresponde e le dogmétlca jurldlca penal. 
Para el sustentante el Derecho Penal es la reme del Derecho p(lblico Interno y 
la ciencia que estudia los conceptos jurldlcos relativos el delito, que pretenden 
preservar un equilibrio que proporcione y garantice seguridad e los miembros 
de la sociedad. 

T.·~-.l-dll .......... -.Dlcdawlo---Ed.Panla--0.F 
1'1111.11111. 

1.-0oPltwV..-•. ·-dl-llo<-·l--D.F.·1111. 
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DELINCUENCIA. 

"La delincuencia suele entenderse como el conjunto de delitos observables 
en un grupo social determinado y en un momento histórico dado."a 

A la delincuencia, al igual que al fenómeno delincuente se le entiende en 
función de la existencia previa de la ley penal su violación y la reacción social 
que dicha transgresión genera dentro del grupo social. El enfoque aplicado al 
anélisls de la delincuencia es el soclolOglco; y los temas centrales del mismo 
son el estudio de las complejas relaciones entre la estructura social, 
delincuencia y reacción social de la comunidad y del gobierno. 

La doctrina jurldlco-penal y criminológica manejan conceptos sinónimos de 
delincuencia. Es asl como se usan los términos •antlsocialidad, criminalidad, 
conducta desviada, entre otros."10 

SI hemos de entender a la delincuencia relativa a la transgresión de la ley 
penal y a la reacción social que esta última genera, la esencia del fenómeno 
delictivo estaré determinada por los siguientes tres presupuestos: 

• Existencia previa de un orden 
penal. 

• La transgresión a la ley penal. 
• La reacción de la sociedad. 
• La respuesta de la Autoridad. 

Existen algunos autores en crlminologla que prefieren el uso de la voz 
criminalidad, misma que englobarla los de antisocialidad o desviación antisocial 
y delincuencia. 

La criminalidad vendrla a ser aquel fenómeno que subsumiera tanto las 
conductas decisivas bien antisociales o no, como las conductas no deHctivu 
que suponen un dallo vital, bien Individual o bien colectivo, y que por 
numerosas razones no han sido consideradas por el legislador como delito. 

Los estudios doctrinales de la delincuencia son abundantes 11 se les 
compara con los del delincuente (crimlnologla cllnlca). La 1oclologla 
criminolOglca, Iniciada por Enrique Ferri, es hoy en dla Importante, 
principalmente en los Estados Unidos de Norteam6flca y en algunos paises 
europeos como Inglaterra, Francia, B#tlgica, Suiza, entre otros. 

Podemos enunciar algunos de los modelos teóricos m61 Importantes de la 
sociologla criminológica: el ecologista, el 1ubcul1ural, el de la ocasión 
diferencial, el de la asoclaclOn diferencial, el estructural funcionall1ta, el 
multlfactorlal, el modelo radical o critico y el lnterdilcipllnar. 
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Cabe senatar en este punto y a manera de resumen de las diferentes teor111 
sociológicas en criminotogla, que la criminalidad entendida como se entiende 
actualmente (delincuencia y desviación antisocial}, es resultado de un proceso 
de descomposición social y que solamente un estudio interdisciplinario de la 
estructura social permite ofrecer una visi6n completa del crimen. 

La relación seguridad y bienestar social con la criminalidad ha sido muy 
estudiada. Existe la hipótesis de que a mayor seguridad social menor es el 
riesgo de injusticias sociales; y de que a mayor bienestar social menor la 
posibilidad de transgredir el orden legal que impone la sociedad. 

"La prevención de la criminalidad, y por lo mismo, de la delincuencia, 
presenta tres etapas: la prevención primaria relativa al control social de 
aquellos factores detectados y que se presumen, en términos generales ser 
condicionante de procesos de delincuencia. Son los Indicadores de la 
prevenci6n primaria de la delincuencia demasiado generales y tienen que ver 
con los marcos pollticos de seguridad y bienestar social del Estado. 

La prevencl6n secundaria se relaciona con el control de los factores directos 
de los procesos de delincuencia en un lugar y momento dados. 

Finalmente, la prevención terciaria tiene que ver con la acci6n directa del 
Estado cuando se ha transgredido la ley penal y se ha tenido éxito en al marcar 
al transgresor como delincuente, y por reacción social se ha decidido la 
readaptación, cuya, resociaiizacl6n o repersonalizaci6n del referido transgresor 
de la ley penal."11 

DELITO 

El primer problema al que se han enfrentado los estudiosos del derecho 
penal, es al definir o elaborar una noci6n del delito; sin embargo, esto no ha 
sido posible debido a que el deffto tiene su fundamento en las realidades 
sociales y humanas que varlan según el tiempo y el lugar en que viva una 
sociedad determinada. 

En nuestro Derecho Penal observamos que la definición legal del delito, la 
establece el Alt. 7" del C6dlgo Penal en au primer párrafo: 'delito es el acto u 
omisión que sancionan las leyes penales" 12. 

"En derecho penal, acción u omisión illcita y culpable expresamente descrita 
por la ley bajo la amenaza de una pena o unci6n criminal."n 

En la actuaHdad se han formulado infinidad de definiciones del delito, en mi 
opinión una de las m6s completas, es la de Francisco carrera quien lo define 
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 danoso· 1•. 
11.·C--&.91<>.l_dl.....,_ ____ Ed.--

Ng.117 
12.~ T- F-UNEAllENTOS ELEMENTALES DE DERECHO PEIW..·Ed. Fanlo, -D.f 

13.-::..r:=·-dl~-dllO-_ Dk:darmlo---D.F.1117 
T-D-H ....... 

1•.-Clnaa f--IDC.-J Tllljllo, Rmll. DERECHO PENAi. llElUCRID,-, 1• 1'4. -
Plig.·221 
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Carrera, méxlmo exponente de la Escuela Clásica, parte del supuesto de 
que el dellto es un ente jurldico ya que su esencia debe consistir, 
Invariablemente en la violación de un derecho. 

En cuanto a la nocl6n soclol6glca del dellto, la corriente positivista pretendió 
demostrar que el delito es un hecho natural, resultado de factores hereditarios, 
de causas flslcas y de fen6menos sociológicos. Rafael Gar6falo define al dellto 
natural, corno 'la violación de los sentimientos altruistas de probidad y de 
piedad, en la medida media Indispensable para la adaptaci6n del individuo a la 
colectividad" 1s. 

De esta definición podemos expresar que el dellto es una valoracl6n de 
las conductas del hombre en sociedad, es decir agrupar o clasificar una 
categorla de actos que se realizan en la vida cotidiana del hombre. Asimismo, 
la concepción de delito natural, elaborado por los positivistas (Gar6falo) en un 
Intento de fijar el contenido material del delito en todas las sociedades y en 
todos los tiempos. 

Los juristas han seguido tratando, 1in embargo, de precisar las 
caracteristicas sustanciales que una determinada legislación ha tenido en 
cuenta para Incluir una acci6n u omisión en el panorama de los hechos 
punibles, esfuerzo que dlflcilmente puede arrojar resultados claros, debido a 
que esa seleccl6n proviene de un juicio valorativo basado, en la naturaleza y 
entidad del bien jurldlco protegido, asimismo en el canlicter Irreparable de la 
lesión inferida a 61, por otra parte en las caracterl1ticas especialmente odiosas 
de la forma de conducta Incriminada, y, las més veces, en la concurrencia de 
más de uno de los factores seftalados o de todos ellos. 

El delito como ente jurldico, derivado de los extremos exigidos por la ley 
para tener una acclón u omisión por criminalmente punible, difiere, por 
supuesto, del concepto de delito que puedan eventualmente utilizar las ciencias 
de la conducta o la soclologla. Es distinto el Implicado al hablarse de lucha 
contra el dellto, en que se alude manifiestamente al fen6meno social de la 
delincuencia o criminalidad. 

Por otra parte, frente a la Idea del dellto como ente jurldlco que proclama 
Carrera, la raz6n de ser de esta doctrina se basa en el concepto de defensa 
social. La Escuela Sociológica comprob6 que la accl6n punible es un hecho 
natural y social, un actuar del hombre, que surge en la sociedad, a la que 
produce un dano motivado por factores antropóglcos, flsicos y sociales. 

La definicl6n juridico-formal del delito es la que establece la Ley Polltlva 
mediante la amenaza del merecimiento de una pena por la conili6n u omill6n 
del hombre, y la norma prohibitiva l6lo es eficaz penalmente por medio ele la 
sanción. ~ respecto, el maestro C11te11anos Tena expresa que '. .• ain una ley 
que sancione una determinada conducta, no n posible habllr del delito". 11 

IS.·---por~T-F-~NIOSELBIEHTAl.ESllEOERECllO 
PENAL- 1115 E4 PanllP.121 

18 .. --0p.Clt.Ng.IZI 
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Debemos de considerar como caracterlstlcas del delito, que es particular, 
concreto y temporal. 

Particular, porque lo realiza un sujeto o sujetos Individuales, concreto porque 
es un hecho determinado y temporal, por estar limitada su realización a un 
momento o lapso, también determinado. Sin embargo, el Profesor Castellanos 
Tena niega carácter de elementos esenciales a la imputabilidad, a la 
punibilldad y a ras condiciones objetivas de penalidad, advirtiendo que la 
imputabilidad es un presupuesto de la culpabilidad, o en el último de los casos 
del delito. Jlm6nez de Asúa afirma que la oposición del hombre contra el 
derecho presenta dos aspectos: uno objetivo y otro subjetivo. La oposición 
objetiva es la antijuricidad y el mismo autor la define como 'la violación del 
valor o bien protegido a que se contrae el tipo penal respectivo' 11. 

De la definición formal ofrecida surgen tanto el núcleo de la infracción como 
sus caracteres: 

El mero pensamiento no es susceptible de castigo (cogitatlonis poenam 
nemo patitur). Para que haya delito es, pues, necesario, en primer término, 
que la voluntad humana se manifieste externamente en una acción o en la 
omisión de una acción. La acción u omisión deben ser tlpicas, ello es, 
conformarse a una descripción de la conducta delictiva hecha previamente por 
la ley (tipicidad). Esta descripción es el tipo, medio de que el derecho se vale, 
en la parte especial de los códigos penales o en leyes penales independientes, 
para individualizar las conductas punibles. Los tipos son predominantemente 
descriptivos, y comprenden en sus descripciones contenidos tanto objetivos 
como subjetivos. 

Las acciones u omisiones trplcas, para constituir delito, deben ser 
antljurldicas, esto es, hallarse en contradicción con el derecho. Tal ocurre 
cuando no existen en el ordenamiento jurldlco, tomando en conjunto, preceptos 
que autoricen o permitan la conducta de que se trata, autorizaciones o 
permisos que reciben el nombre de causas de justificación. 

Las acciones y omisiones tlpica y antijurldicas deben, finalmente, para 
constituir delito, ser culpable, es decir, deben poder reprocharse personalmente 
a quien las ha efectuado. Para que ese reproche tenga lugar debe el sujeto a 
quién se dirige ser imputable, haberse hanado en la posibilidad de comprender 
el carácter illcito de su acto y haber obrado en circunstancias que hayan hecho 
exigible una conducta conforme a derecho y corno consecuencia de una 
conducta illcita la pena. 

El delito doloso puede ser tentado o consumado. Legalmente se dice que 
hay tentativa en el comienzo de ejecución de un delito que no llega, sin 
embargo, a consumarse por causas ljenas a la voluntad del agente. El delito 
se entiende formalmente consumado en el momento en que concurren todos 
loa elementos que Integran su descripción legal. 

En 1lntesi1, como se mencionó con anterioridad los delitos se agrupan en la 
parte especial de loa códigos penales de acuerdo al bien Jurldlco que ofenden, 
esto H, al corrnpondiente inter6I de la vida colectiva protegido por la 
17.·-dt-l.lill.T-dt--.--~1 ... Ed.~·.l'tg.111 
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ley penal. El libro 11 del Código Penal procede de ese modo, pero aunque 
los bienes jurldlcos de naturaleza social quedan alll antepuestos a los de 
alcance Individual, ello no significa ninguna jerarqula ordenada de valores ni 
expresa en forma necesaria una politice criminal determinada. Ese orden 
comprende los delitos contra la seguridad de la nación (tll. 1o.), el derecho 
internacional (lll 20.), la humanidad (tll. 3o.), la seguridad plibllca (tlt. 4o.), las 
vlas de comunicación y correspondencia (lll 5o.), la autoridad (lll 6o.), la salud 
(tll. 7o.), la moral pública y las buenas costumbres (111. So.), los delitos de 
revelación de secretos (tll. 9o.), los de los funcionarios públicos (lit 10o.), los 
delitos contra la administración de justicia (lll 110.), los cometidos en el llllrnblto 
de la responsabilidad profesional (lil 120.), los delitos de falsedad (lit 13o.), 
los delitos contra la economla pública (lit. 140.), los delitos sexuales (lit 15o.), 
los delitos contra el estado civil (111. 16o.), los delitos en materia de 
inhumaciones y exhumaciones (lit. 170.), los delitos contra la paz y seguridad 
de las personas (lll 180.), los delitos contra la vida y la integridad corporal (lit. 
190.), los delitos contra el honor (lil 20o.), los que Importan privación Ilegal de 
la libertad y de otras garantlas (lit 210.) los delitos contra el patrimonio (lit. 
220.), y el delito de encubrimiento (lit 23o.), los delitos electorales y en materia 
de registro nacional de ciudadanos (lil 24o), los DELITOS AMBIENTALES 
(lit. 25"), delitos en materia de derecho de autor (lil 26o). Como se observa 
un Titulo en especial senala los delitos contra el medio ambiente. 

DELITOS GRAVES 

El último pllrrafo del articulo 108 constitucional relativa a la causal de 
responsabilidad del Presidente de la República. Del texto constitucional se 
desprende que el Presidente es únicamente responsable por traición a la patria 
y por delitos graves. En acorde con lo anterior, estlln regulados en el Código 
Federal de Procedimientos Penal en el numeral 194, el cual no contempla a los 
delitos ambientales como graves. 

"Esta controversia se concentra en el debate sobre divel'UI tesis 
explicativas: 

1). SI los delitos graves son aquello& que privan al inculpado de la garanlia 
de libertad cauciona! a que se refiere el articulo 20 fracción 1 de la Constitución 
(Herrera y lasso). 

2). SI son aquellos cuya pena rnú:lma puede ser la pena de muerte según el 
articulo 22 constitucional. 

3). SI la deteminaclón de tales delltol no es posible a menos que la propia 
Constitución (Tena Ramlrez) o una ley MCundaria los determine. 

4). SI la calificación de gravedad debe ser una atribución del Congreso de la 
Unión atendiendo a 111 circunstancias y al delito c:ometldo"11. 
18.--~-do.._...,._ _____ T_o.H 
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'Herrera y Lasso ofrece una clasificación útil de los delitos contemplados por 
la Constllucl6n según este autor, los delltos se clasifican en: 

1. Gravlslmos y muy graves, si merecen la pena de muerte (articulo 22). 

2. Graves, si el inculpado no goza de la garantfa de la libertad cauclonal 
(articulo 20 ). 

3.Menos graves, si el inculpado puede acogerse a la garanlla de la libertad 
cauciona!.• 19 

En mi opinión y en acorde con lo anterior el articulo 420 fracción tercera del 
Código Penal Federal, no pertenece a los del~s graves por no figurar en el 
articulo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales el cual no 
contempla a los delitos relacionados con el medio ambiente, aunque exista en 
su punlbllldad prive de la garanlla de libertad al responsable de la conducta 
illcita, con cércel. 

DELINCUENTE 
l. 'En principio podemos decir que delincuente es aquella persona que ha 

cometido un dellto. Aparentemente esta noción es demasiado genérica. Sin 
embargo en dos de sus componentes de referencia para derivar la esencia 
delictiva en el ser humano, es decir, la compleja relación entre individuo, 
sociedad, cultura y orden jurldlco. 

11. La llteratura criminológica maneja conceptos afines al de delincuente. No 
existe hasta el momento común acuerdo en cuanto a la denomlnacl6n del 
transgresor al ordenamiento jurldico penal, manteniendo cada escuela y 
corriente criminológicas sus criterios respectivos, estos últimos de marcos 
filosóficos, jurldlcos y metodológicos particulares. Es asl como se habla de 
criminales, transgresores, antisociales, desviados, atfplcos sociales, 
malhechores, etc. 

Cabe senalar en este punto el esfuerzo reciente de la criminologla por 
unificar conceptos, prefiriéndose en este caso la acepción criminal, misma que 
engloba la noción de antisocial dentro de la cual, y de los casos, al 
delincuente. 19 

Antecedentes. Las Escuelas Clásica y Po11tiva de Derecho Penal 
consideraron al delincuente en el caso de la primera, como un hombre normal, 
más o menos Igual a todos los HlflS humanos que por 1u Hbre y e1ponfjnea 
voluntad se propuso y realizó un acto previsto por la ley penal como delito. La 
Escuela Positiva, por el contrario, mantuvo un criterio determinista de la 
conducta delictiva, siendo el delincuente aquella persona que observa un acto 
delictivo como multado de una patologla Individual. 'Fueron numerosos los 
e1tudios antropológicos, fisiológicos, psicológicos y aocillles de la Escuela 
Positivista para explicar, con poco 6xilo, la pretendida relación enfermedm
delito. 

19.· - ~ ~ Dlodalwlo .lurldloo -o.--di~ -- Ed. --D.F. 1117, pjg.114. 
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Periodo 1900 a 1940. Corresponde a los primeros cuarenta anos del 
presente siglo la elaboración de los primeros cuerpos teóricos en criminologla, 
dentro de los cuales encontramos Importante& observaciones, pudiendo 
resumirlas en tres grandes. 

Periodo 1940 a 1980. Nace en este lapso la criminologla lnterdisciplinar 
haciendo notar que la esencia de lo delictivo en el ser humano no habré de 
buscarse en diferencias bien cualitativas o bien cuantitativas, entre 
delincuentes y no delincuentes sino en la blÍSqueda de los procesos que llevan 
a un Individuo en un momento y lugar determinados a cometer un delito. '20 

'La esencia dellctlva en el hombre se obtiene del anéllsls de los procesos 
que llevan a grupos sociales a observar, en un momento dado, conductas 
delictivas por un lado; y, por el otro, el estudio de los procesos bio-pslco
sociales que conducen a ciertos Individuos a transgredir la ley penal. Es asl 
como los esquemas enfermedad delito, o bien antlsoclalldad-delito son 
equlvocos, ya que el primero pretende forzar una relación entre patologla 
individual o social y delito y en todo delito encontrar la esencia de lo antisocial. 
Lo delictivo pues, no hace referencia en modo esencial a la patologla Individual 
o social; como tampoco es lo antisocial su rasgo definitorio. Como hemos 
dicho, la esencia de lo delictivo es un complejo fenómeno blo-pslco-social que 
supone procesos Individuales y colectivos, mismos que habrén de estudiarse 
desde un enfoque lnterdlsclplinarlo sin perder de vista la Intima relación entre la 
peraonaHdad del delincuente, loa procesos de creación de la ley penal violada, 
asl como los procesos de reacción social formal e Informal y que se derivan de 
la detección de la referida transgresión y que tienden a culminar en el éxito del 
etlquetamiento del transgresor corno delincuente.'21 

En resumen el delincuente vendrla a ser aquel individuo, sano o enfenno, 
que ha llegado a violar el ordenamiento jurldlco penal previamente existente 
como resultado de un proceso bio-palco-social que 161o es entendlble en un 
contexto de relación entre la personalidad del deHncuente y la reacción 1oclal 
del Estado, se ha logrado tener éxito en su etlquetamiento como deUncuente, y 
que no necesariamente dicha conducta reviste caracterlsticas de antlaocial, ni 
todo hecho antisocial es por fuerza delictivo, aunque en el articulo en comento 
el hecho antisocial neva a la etiqueta de deHncuente, toda vez que es contraria 
a las leyes que regulan la sociedad. 

zo..ear..G111:1 .. 1oo11a--·~.......,.,,~--Ed.-D.F.-Ng.ll7. 
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TEORIA DEL DELITO 

El Ilustre jurista Jiménez de Asúa, propone que los elementos Integrantes del 
delito son siete, es decir que es aplicable la teorla heptat6mlca la cual define 
como siete los elementos Indispensables para configurar el tipo y el cuerpo del 
delito. 

Para efectos de clasificar al delito transcrito, avocaré el estudio dogmético, a 
los elementos positivos y negativos del mismo, en capitulo por separado. 

ELEMENTOS POSITIVOS DEL DELITO 

LA CONDUCTA 

"La Conducta, como "elemento del delito" y en este sentido como género de 
la acción y de la omisión tiene mayor o menor alcance según las distintas 
teorlas del delito. Para los autores que siguen el concepto causal de acción la 
conducta comprende la voluntad, la actividad y, en el caso de la omisión, el 
deber jurldlco de abstenerse. Pero la voluntad que se toma en cuenta en este 
caso es una voluntad como causa del hacer u omitir extemo y no la voluntad 
como efecto de una decisión finalista. En cambio para la teorla finalllta del 
delito la conducta es tomada en cuenta desde el punto de vista de una 
actividad dirigida a su meta por la voluntad. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que la conducta 
debe entenderse como el comportamiento corporal voluntario. "22 

La conducta como elemento esencial del delito se manifiesta por concurso 
de dos fuerzas que la naturaleza ha dado al hombre; la moral y la flslca y cuyo 
dominio constituye su personalidad. 

La fuerza moral viene a ser la voluntariedad e inteligencia (subjetividad) del 
sujeto que realiza un hecho delictuoso. La objetividad viene a ser la fuerza 
fislca del agente para adecuar su conducta al tipo penal establecido y se 
presenta con el movimiento corporal para la realización del Hlcito, el movimiento 
corporal se da en forma activa o pasiva, "ambas causan el dano material del 
delito". 

Para el Ilustre Dr. Zalfaronl la conducta es el acto de voluntad es el que 
dirige al objeto alterindolo. Y el acto conocimiento es el que se limita a proveer 
de datos al obseNador, sin alterar el mundo material. 

"La conducta es el comportamiento humano voluntario, positivo o negativo, 
encaminado a un propósito" .23 

Don Femando Castellanos Tena afirma ademés que el elemento esencial 
del delito como conducta Incluyen tanto a la accl6n y a la omisión, como 
resuitado. 

22.--0P. CITA. .. •.NI 
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El citado jurista expresa que es un comportamiento humano que reviste tres 
caracterlsticas, como son la voluntad ya sea positiva o negativa, encaminada a 
un propósito, se puede exteriorizar la conducta o accl6n lato sensu, 
observamos que 6sta se manifiesta mediante un hacer o un no hacer. En 
cambio la acción strlcto sensu o acto es todo hecho humano voluntario que 
puede modificar el mundo exterior o poner en peligro el bien jurldico. 

Pavón Vasconcelos se inclina por el término hecho y admite que, en 
ocasiones, debe hablarse de la conducta • ... con referencia a aquellos delitos 
en los cuales no existe concreción al tipo' .24 

Por lo que, el hecho, en su fase externa pugna contra el orden jurldico 
positivo. /IJ respecto, Porte Petlt establece que se estaré frente a la conducta o 
hecho, distingue la conducta del hecho, en cuanto que éste se integra de una 
conducta, un resultado y un nexo casual. 

La conducta se puede dividir en: 

'a) Activa es el actuar en sentido estricto. Son movimientos corporales 
encaminados a un fin. 

El jurista Jiménez Huerta dice que debe de tener los siguientes elementos: 

1) La voluntad encaminada a un fin 

2) La manifestación de la voluntad es el querer de la conducta, el entender y 
hacer buscando un fin. 

3) Finalista que lleva a la consecuencia de los actos de la voluntad. 

b) Pasiva es cuando el sujeto no ejecuta voluntariamente el movimiento 
corporal que debiera efectuarse, para poder en su caso, prever la comisión de 
una conducta que para las leyes y et derecho penal se considere como un acto 
tlpico.'2s 

Conducta se presenta como elemento del hecho, cuando de 1euerdo 1 la 
descripcl6n del tipo, precisa un cambio en el roondo exterior. L1 conducll o 
hecho puede presentar tres forma siguientes: la acción, 11 omisión y la 
comisl6n por omlsi6n. 

Jlménez Huerta dice que 11 palabra conducta, penallaticamente apliclda, es 
una expresl6n de cartcter genérico 1lgnlficativamente de que toda flgur1 tlplca 
contiene un compoltamlento humano. 

La 1ccl6n COMiste en la conducta p<11itlv1 del agente y se integrl mediante 
una ejecucl6n, un movimiento corporal volunllrlo, con violación de una nolllll 

24.~V-F_·_dt ____ 1'11.Ed.-..... 114 
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prohibitiva. La omisión y la comisión por omisión se caracterizan puque se 
conforman o se prestan por una Inactividad voluntaria produciéndose un dano 
material, diferenciéndose en que en la primera se vio un deber jurldlco de obrar 
y una norma preceptiva. En la comisión por omisión violan dos deberes 
jurldlcos, uno de obrar y otro de abstenerse, por lo que, se dan tanto una ley 
preceptiva, como una ley prohibitiva. 

A mayor abundamiento, la Comisión Simple se da por la inactividad del 
sujeto, es decir por una falta de movimientos corporales los que hubieran 
evitado la conducta delictiva y la Comisión por Omisión es la que produce un 
resultado material por el no actuar del sujeto, puede existir una relación de 
causalidad. Tiene dos elementos la voluntad de no hacer y la Inactividad, y que 
existe un deber jurldlco de obrar y un resultado tlpico. Esb!I regulada en el 
articulo 7 del Código Penal Federal, seré atribuible el resultado tlpico producido 
a quien omita Impedirlo, si tenla el deber jurldico de evitarlo. Se considera que 
el resultado es por una conducta omlsiva, cuando el que omite tenla el deber 
de actuar para ello; derivado de una ley. 

Por otra parte, tratándose del concepto de 'conducta' los estudiosos del 
derecho hacen referencia a la actividad o Inactividad del agente. 

En la omisión, el agente se abstiene, deja de hacer lo que se debe ejecutar, 
es una forma negativa del sujeto que se traduce en una Inactividad voluntaria 
frente al deber jurldlco de obrar que consigna la norma penal. 

En los delitos de comisión por omisión, también llamados de omisión 
Impropia, es necesario que se de un resultado material, un cambio en el mundo 
exterior, mediante abstenerse de lo que la norma penal ordena, existe una 
doble violación de deberes: uno de obrar y otro de abstenerse. 

En resumen según por la forma del agente, observamos que los delitos 
pueden ser de acción y de omisión. Los primeros se cometen por un actuar 
positivo del sujeto activo y se viola una ley prohibitiva. En los delitos de 
omisión la ley establece una obligación del sujeto, y la falta de ejecución de lo 
ordenado por la misma. 

La conducta como elemento del delito es la caza que significa 'la actividad 
que consiste en dar muerte a un ejemplar de fauna silvestre a trav6s de medio 
permitidos", utilizando Instrumentos no autorizados por la normativldad 
aplicable y poniendo en peligro de extinción al animal acuétlco y temt11tre, al 
caso concreto. 

El otro elemento del delito ea la pesca que significa •Acción de pescar, coger 
o capturar con redes, con canas u otros Instrumentos, peces, mariscos del 
agua o cualquier litoral", con Instrumentos no autorizados y poniendo en peligro 
de extinción al animal acuático. 

Capturar que es "la extracción de ejemplares vivos de fauna lilveltre del 
hllbitat en que se encuentran", en el caso que nos ocupa, es el apodenlrae o 
apresar vivo un animal silvestre, tanto en el medio acuétlco como temt11tre. 
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La conducta es activa y de acción, porque la voluntad manifiesta el querer y 
entender que las citadas actividades realizan un acto illcilo, sancionado por el 
legislador, en el contenido del artlculo en estudio. 

LUGAR Y TIEMPO 

'Lugar significa.- Porción determinada de espacio ocupado. Sitio, paraje o 
localidad. 

Tiempo.- El devenir como sucesión continuada de momentos. Duración de la 
vida de una persona o de una 'Acción'. Momento, oportuno, ocasión.'28 

En la mayorla de los casos encoñtramos que la conducta se realiza en los 
mismos lugares en donde se produce el resultado, aunque existen datos de 
que en otras ocasiones, en que cometiéndose la conducta en determinado 
puente geogr6fico tiene consecuencias en otro diverso. 

Existen diversas teorlas que describo a continuación: 

a) La teoria de la actividad del delito debe ser sancionado en el lugar donde 
se realizó la conducta sin tomar en cuenta el lugar en donde se produjeron los 
resultados. 

b) La teoria del resultado que dice que se debe sancionar la conducta en 
donde esta produjo sus resultados. 

c) La teorla conjunta es la unión de las dos anteriores, lo importante es que 
el delito sea sancionado. 

Cuando no se dan referencias de tiempo y espacio requeridas en el tipo. 
,-

Existen tipos penales que describen el comportamiento bajo condiciones o 
referencias temporales o espaciales; pero si éstas no operan, estaremos en 
presencia de una conducta atipica. 

El elemento tiempo, requiere una interpretlción valorativa ya que no habla el 
numeral en estudio claramente del tiempo, aunque la definición de tiempo 
refiere a una duración determinada; y lugar sitio de una persona animal o cosa. 
En este caso la captura, caza y la pesca eslin regulados por ordenamientos 
especiales como son la Ley de Pesca, Ley General de Vida Silvestre, Ley 
General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y normas oficlales 
mexicanas, de aplicación en un tiempo durante su vigencia que son cinco ellos 
y un lugar, su aplicación estl a cergo de la Secretlrla de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca para poder re1liZlr las ectividacles antes descritas, 

,en el caso ele la pesca existen vedas durante algunas épocas del ano y sitios 
determlnldos para el aprovechamiento de los recursos naturales, y en el caso 
de la caza y captura eslin regulados por el C11endlrio Cinegético, el cu1I 
regule los lugares 1utorlzados pare 11 caza y lls época. 
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MODO 

Cada realización distinta que puede presentar una cosa variable. Forma de 
hacer una cosa. Forma de comportarse de la persona. Aplicado al derecho 
penal sertn las formas de llevar a cabo los actos que encaminan a la conducta 
a tener un resultado, que ante la ley y quien la aplica es la comisión de una 
conducta lllcila meritoria de una sanción. 

/tJ no realizarse el hecho delictuoso por medios comislvos especlficamente 
senalados en la Ley. La causa de atlpicidad atiende a que si la hipótesis legal 
precisa de modalidades especificas, éstas deben de realizarse para que se 
integre el delito. 

En el caso que me ocupa son los medios prohibidos, es decir Instrumentos, 
artes de caza, pesca y captura reguladas como modalidades especificas 
prohibidas, por lo tanto no autorizadas y senaladas como medios comlslvos de 
una conducta Ufclta, regulada en la normativldad aplicable. 

El Sujeto Activo Del Delito 

En la comisión de los hechos delictuosos siempre Intervienen un sujeto que 
mediante un hacer o un no hacer, legalmente tipificado, da lugar a la relación 
jurldica material y posteriormente a la relacl6n procesal. Esto no Implica 
necesariamente que, por ese sólo hecho, puede considerarse como sujeto 
activo del delito, pues esta calidad la adquiere cuando se dicta la resolución 
judicial condenatoria. En otras palabras, el sujeto activo es el autor del delito. 

En la actualidad, el hombre es el IJnlco autor o posible autor de delitos, pero 
no siempre ha sido Igual, antiguamente los animales y los dlfUntos fueron 
considerados sujetqs autores de delitos. 

El legislador, al describir la conducta lllcita en el tipo penal, se refiere a cierta 
calidad que deben terier el sujeto activo, el pasivo o ambos. 

El sujeto activo puede ser cualquier persona flslca capaz de querer y 
entender el acto tlplco. No se requiere calidad alguna. 

El sujeto activo del delito tlerie distintas formas de denominación conforme al 
procedimiento: 

"1) Indiciado es el sujeto en contra de quien se sospecha de que cometió 
algím delito. 

2) Presunto responsable es aquel en contra de quien existen datos 
suficientes para presumir que ha sido autor de los hechos que se le atribuyen. 

3) Imputado es aquel a quien se le atribuye alglJn delito. 

4) Inculpado es aquel a quien se atribuye la comisión o la participación de un 
hecho• delictuoao. 
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5) Encausado es el sometido a una causa o proceso. 

6) Procesado es aquel que esta sujeta a un proceso. 

7) Incriminado es lo nismo que un imputado o inculpado. 

8) Presunto culpable es aquel en contra de quien existen elementos 
suficientes para suponer que, en un momento procesal determinado, seré 
objeto de una declaraci6n juridlca que lo considere culpable. 

9) Enjuiciado es aquel que es sometido a juicio. 

10) Acusado es aquel en contra de quien se ha formulado una acusaclOn. 

11) Condenado es aquel que esté sometido a una pena. 

12) Reo es aquel cuya sentencia ha causado ejecutoria y en consecuencia 
debe someterse a la ejecución de la pena por la autoridad correspondlente.":za 

El sujeto activo es quien realiza la acción de cazar, pescar y capturar, 
aunque el citado articulo no especifica las caracterlsticas que debe tener el 
sujeto, por lo que puedle ser cualquier persona que realice las conductas 
tipificadas en el numeral en estudio y que afecta la esfera jurldlca del sujeto 
pasivo que explico a continuación. 

Sujeto Pa1lvo del Delito 

En la ejecución de los defitos, generalmente concurren dos sujetos, uno 
activo que leva a cabo la conducta o hecho, y otro pasivo inmediato, sobre el 
cual recae la acción. Existe el resarcimiento del dafto a quien beneficia, directa 
y exclusivamente es al ofendido o a la victima. 

"El ofendido en el campo del derecho de procedimientos penales, ea la 
persona flalca que resiente directamente la lesión jurldica en 1quellol upectos 
tutelados por el Derecho Penal. Es importante diferenciar este conc:epto de 
victima de delito. La victima es aqutl que por razones sentimentales o de 
dependencia económica con el ofendido resun. afectado con la ejecución del 
hecho illclto."211 

La persona ofendida por un delito no es parte en el procedimiento penal; 
pero podré proporcionar al Ministerio Pilblico por 11 o por mpoclerado, todos los 
datos que tenga y que conduzca a co""'1)bar la existencia del delito, la 
responsabilidad del inculpado y la procedencia y el monto de la reparmci6n del 
dano, en otras palabru, en acorde a lo anterior tiene cartcter ele coadyuvante, 
con el representante social del Estado. 

El sujeto pasivo es en quien recae, reciente o recibe la accl6n illclta del 
sujeto activo, ea a quien se le lesiona jurldicamente algo protegido por 11 ley. El 
agmiado es la FedelKl6n y IU patrimonio, en IU rubro de recUl'IOS naUalel 21.-Cdln-----·---u-..,..,.,, .. -1117. 21.·Cdln-----·--·Ed.-·,..2111.·-1117. 
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acuéticos y terrestres, asl como el equilibrio ecológlco. En el arttc:ulo 27 
pérrafO rl de la Constitución, se refiere a que los recullOS natul'lles fonnln 
parte de la Federación. Cabe mencionar que la Federacl6n a trav61 del 
Gobierno Federal Mexicano entre sus facultades esta la de ser autoridad 
encargada de la vigilancia e Inspección ambiental, aslmi8mo del cumplimienlD 
de la Ley, realizando actos de autoridad, con sustento en la sJguiente Tesla del 
Poder Judicial de la Federeclón. Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Tésls Níim. XXVll/97. (Pleno). 
"la autoridad para efectos del juicio. lo son aquellos funcionarios de 

organismos públicos que con fundamento en la ley emiten actos unllalnllls 
por los que crean, modifican o extinguen situaciones jurldlcas que afeclln la 
esfera legal del gobernado". Esto es, que ejercen facultades decisorias que les 
est4n atribuidas en la ley y por ende constituyen una potestad adminiltrallva, 
cuyo ejercicio es Irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos 
de autoridad al ser de naturaleza pübllca la fuente de tal potestad. 

OBJETO DEL DELITO. 

Aquello, sobre lo que debe recaer la accl6n del agente segün la~ 
legal respectiVa, y por otra parte el bien jurldlco tutelado por las normas 
penales y ofendido por el delito. De tal enunciado 111arecen dos conc:eplDa 
co~mente diferentes, el de objeto material y el de objeto jurldlco del delito, 
que sólo coinciden cuando la ofensa de un bien tutelado por el d1111Cho pe1111l 
consiste en la modificación de aquello sobre lo cuil precisamente se verifica el 
resultado. 

Por lo que hace al objeto material, la fol'l!lllacl6n que antecede afirml que k> 
es el que la descripción legal respectiva tiene por tal, de donde se Infiere que 
no constiluyen objeto material en sentido jurtdlco, las cosas materlales con que 
se cometió el delito, o constituyen su producido, o son huela ele su 
perpetración, pues pertenecen al hecho delictuoao y no a la precisión legal. El 
objeto material del delito puede ser tanto una pe11ona flsica como una cosa. 

El Ilustre Dr. castellanos Tena dice que el objeto malleritl "k> cona~ la 
persona o cosa sobre quien recae et dano o peligro". En una misma clase de 
acci6n puede encuadrar en divnas llgura de delito, es decir en su tiplcidad, 
segün et objeto lllllerial sobre el que recaiga. Allnilmo para el cttaclo , 
catedrjtico el objeto jurldlco, ae define como et bien jl.Wldlco protegido por la 
Ley y que el hecho o la omi116n criminal lesionan". 

El bien jurldlco es un valioso Instrumento de Interpretación del alcance y 
limites de cada tipo, al extremo de que ha llegado 1 ten6rsele como nonm 
directriz, en este sentido lo mas Importante es la labor de Interpretación de la 
Ley que deber6 ser conforme 11 artlculo catcn:e llrcer ptnafo de la 
Constltucl6n Polltlca de los Etlldol Unidos Mexicanos que ordena que no M 
podri inllrprwlar por simple analogl1 y aun por rnayoria de razón. 

Tocio tipo penal protege o tutela uno o mn bienes jufldlcos. Sino exista el 
lnllris por proteger • evallll el objeto de la accl6n que viene a ser el "*' 
corp6reo al cull se dirige o recae la actividad que pueda encuadrar un delitc>. 
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El objeto del delito se divide en: 

Objeto material, en el artlculo en estudio, se refiere a • .. .la fauna silvestre .. ." 
sin distinción de hembras, crlas y machos, es decir cualquier animal silvestre 
acuétlco y terrestre, que este sujeto a protección legal para su 
aprovechamiento y que como consecuencia del acto y utilizando medios 
prohibidos se le ponga en peligro de extinción. 

Objeto jurldico, son el patrimonio de la Nación asl como el equHlbrio 
ecológico de los recursos naturales que se encuentran regulados por el articulo 
27 párrafo IV, V, VIII de la Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos, la cual habla de los recursos naturales de la Federación que en 
releción con el articulo 420 fracción 111 del Código Penal Federal, todos los 
animales en Wxico son recursos naturales de la Federacl6n. En acuerdo con 
lo anterior, La Ley General de Vida Siivestre, Ley de Pesca, Ley General del 
EqulUbrio Ecológico y de Protección al Ambiente y sus Reglamentos prev6 una 
estricta normatividad conocida como Leyes Especiales las cuales regulan la 
relación entre el hombre y los recursos naturales en el medio ambiente dentro 
de territorio nacional. 

Nexo Causalidad 

La podemos definir de la siguiente manera acto-resultado y causa-efecto, es 
decir, algunos autores lo clasifican porque se da en los delitos de mera acción, 
por lo general se da en los delitos de comisión por omisión, es decir su 
naturaleza casi siempre es tener una causalidad y nexo de elementos. 

La acción es la caza, pesca, captura y seguramente la muerte del animal 
silvestre con Instrumentos ilegales, esta violación a la normativldad legal 81 el 
acto y causa; asimismo el efecto y la consecuencia, son la conducta que 
produce un resultado material el cual requiere un animal cazado, pescado o 
capturado utilizando medios no autorizados y en posibilidad de poner al animal 
en peligro de extinción, lo que establece el nexo entre la conducta y sus 
consecuencias y efectos, propiciando una clara violación al articulo en estudio. 

Acción 

La accl6n (del latln actio, movimiento, actividad, ecuseción.). consiste en la 
conducta positiva del agente y se integra mediante una ejecución, un 
movimiento corporal voluntario, con violación de una norma prohibitiva. La 
acción es el acto tlpicamente, antijuridlco, culpable sometido en ocasiones a 
condiciones objetivas de punlbllidad, imputable a un hombre y sometidos a una 
sanción penal, es decir dicho vocablo posee varias acepciones Jurldicas, la mil 
importante y que le da un sentido propio 81 la que se refiere a su car6cler 
procesal. la que a nosotros nos ocupa es la conducta generadora de un acto 
tlpico, antljurfdico, culpable, in.>utable que traiga como una consecuencia la 
punlblHdad de la conducta, liempre encuadr6ndose al cuerpo del delito y las 
condlciones objetivas de penalidad, ec:orde con lo anterior debemos agregar, 
que estas sanciones estin reguladas por el Código Penal Federal, Leyes 
Especiales y sus Reglamentos, ni como la1 Nonnu Oficiales Mexicana•. 
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Es la conducta de cazar, pescar y capturar animales, por medio de 
instrumentos no autorizados por el ordenamiento legal y poniendo en peligro o 
la extinción del animal silvestre acuético y terrestre, regulada la conducta illcita 
en el Código Penal Federal. Asimismo complementada con otros 
ordenamientos como son la Ley de Pesca, Ley General de Vida Silvestre, Ley 
General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y la Constitución 
Polllica de los Estados Unidos Mexicanos, en su artlculo 27 pérrafos 111, f!I, V, 
VIII, asl como normas oficiales mexicanas, entre la que destaca la NOM-059-
ECOL-1994. 

ANTUURICIDAD. 

"Calidad de ciertas conductas que no cumplen con lo prescrito por la norma 
jurldica que las regula. Dependiendo del concepto de derecho que se aplique, 
pueden ser sinónimos de "injusto• si se cree que el derecho y la justicia son 
iguales e "Hlcito" si se concibe sin una connotación de ataque a la moral, 
además del derecho. Para que una acción sea contraria a una norma se 
requiere que sea iilcita, es decir que viole los preceptos establecidos por el 
Legislador."30 

"Eduardo Garcla Méynez senala que son licitas las conductas que ejecutan 
lo ordenado, omiten lo prohibido u omiten o ejecutan los actos potestativos, no 
ordenados ni prohibidos; mientras que son illcitos las que omiten un acto 
ordenado y las que ejecutan uno prohibido" .3t 

Hans Kelsen juzga la palabra antijuricidad como algo contrario o violatorio a 
derecho, indicando que ésta proviene de una concepción del derecho que toma 
a las normas secundarias que son aquellas que contienen la conducta debida 
que evita la sanción. 

En el Derecho Penal, algunos autores sostienen que la antijurlcidad es uno 
de los elementos del delito. Otros senalan que darle a la anlijuricidad 
caracterlstica de elemento del delito, resulta redundante, ya que el Legislador 
al senalar en su catálogo de tipos a ciertos delitos, le dio la connotación de 
illcilo. Es importante la valoración que el jurista Porte Petit realiza en comento a 
la antijurlcidad, el determina que es •cuando no se prueba una causa de 
justificación."32 

La antijuricldad es un elemento esencial del delito, y viene a ser, 
generalmente lo contrario a derecho requiriéndose un juicio de valor para 
afirmar que una conducta es anlijurldica. 

El contenido del juicio de valor se encuentra en la violación de la norma 
reconocida por el Legislador, ya sea mediante un obrar o un abstenerse de 
actuar, el autor mé!i representativo es Mezger que afirma que existe 
antijuricidad cuando se necesita un juicio valoralivo, una conducta en su etapa 
material 



y la escala de valores de un Estado, lo cual nos lleva a dividirlo en 
antljurlcldad formal y material. 

La primera es el lncumpfimiento a la norma Impuesta por el Estado, la cual 
deblO haber sido expedida con anterioridad y siempre buscando sea justa y 
vélida jurldlcarnente. 

La segunda transgrede los Intereses de la comunidad, de la colectividad o 
las normas de orden público, que tienen como finalidad regular la conducta de 
los Individuos para preservar a 6ate. 

En acorde con lo anterior, la antijuricldad subjetiva o tesis subjelivlsta 
establece que el elemento subjetivo viene a aer la desobediencia al mandato 
plasmado por el Legislador en el ordenamiento jurldico. 

La antljuricidad objetiva, atiende al hecho o al acto, la vlolaclOn del bien 
jurídico tutelado por la norma penal. 

El Dr. Castellanos Tena, establece que el 'acto seré formalmente antijurídico 
cuando Implique transgresión a una norma establecida por el Estado y 
materialmente antijurldlco en cuanto signifique contradicción a los Intereses de 
la colectividad' .33 

Es la conducta de cazar, pescar o capturar animales de fauna silvestre, a 
través de medios prohibidos por la normativldad aplicable, es decir los 
instrumentos no autorizados por la Ley,' es interés de la comunidad hacer 
prevalecer el orden público, para evitar poner a las especies silvestres en 
peligro de extinción, el espíritu de la Ley es el de proteger los recursos 
naturales y al patrimonio de la Federación, asimismo regularlo en normas 
oficiales mexicanas, así como en otros ordenamientos los medios autorizados 
para estas actividades, salvaguardando siempre la vida silvestre y en caso de 
violación a la ley castigando con pena pecuniaria privación de la libertad. 

Tlplcldad y Tipo. 

La tiplcldad es un elemento esencial del delito, cuya ausencia Impide su 
configuración. 

Debemos de precisar que los conceptos 'tipo' y 'tiplcldad' son diferentes, 
por que el primero viene a ser la descripción legal de un delito que ha 
plasmado el legislador en los preceptos penales, es una figura que describe y 
valora una clase de eventos 1nlisocl1les cuyo contenido tutela uno o mAs 
bienes jurídicos. 

La expresión que usualmente utiliza la doctrina para de11Criblr una conducta 
prohibida realizada por una norma jurldico-penll, en tanto que la tlplcldad es 
entendida como la caracterlstica de una acc1ón de adecuarse a una dilposlcl6n 
legislativa. 
33.·ct'.~T-F ___ do_Ponll.·Ed.--11•.· 
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Por elfo, en derecho penal la conducta es tlpica cuando coincide con lo 
previsto en el tipo penal. 

Por el contrario, la tiplcldad es la adecuación de la conducta al tipo penal 
establecido. 

Sin la tipicldad no puede configurarse la antijuricldad, pues el legislador crea 
los tipos penales porque considera antljurldicos los comportamientos que se 
describen en enos. 

Para el maestro Pavón Vasconcelos, en su manual de derecho penal 
mexicano, define al tipo como 'la descripción concreta hecha por la ley de una 
conducta a la que en ocasiones, se suma su resultado, refutada como 
dellctuosa, al conectarse a ella una sanción penar.34 · 

En cuanto a la tlplcidad, Porte Petlt en su obra, Importancia de la Dogmétlca 
Jurldica Penal, la define como la 'adecuación de la conducta al tipo".35 

Y la resume en la fórmula, no hay crimen sin ley. 

La doctrina conlemporénea nos propone una noción de tipo sistemético 
comprensiva de un tipo objetivo Integrado por elementos objetivos y normativos 
y un tipo subjetivo exclusivamente Integrado por elementos referidos a la parte 
lnlema del comportamiento, de los que el dolo es el de mayor reHeve. En 
realidad este principio puede Identificarse con la tipicldad, pues la garantla no 
sólo exige que la conducta prohibida esté previamente descrita en la ley, sino 
que requiere que todas las condiciones de punibilidad estén expresadas en la 
ley antes de la comisión del delito. 

La noción de tipo-slstemético ha sido consecuencia de la elaboración que la 
doctrina ha formulado en el seno de la teorla del delito, aludiendo a una sola de 
las caracterlslicas que la acción debe presentar para que se pueda aplicar una 
pena. El concepto de tlpo-slsternético es conceptualmente previo e 
Independiente a los de anlijuricldad y culpabilidad y por lo mismo no los 
comprende. 

Existen dentro del tipo dos caracterlslicas la objetiva y la subjetiva: 

Objetiva.- Incluye elementos descriptivos que son aquellos que pueden ser 
captados por medio de los sentidos, y normativos respecto de los cuales es 
necesaria una valoración jurldlca o cultural. El mis Importante de los elementos 
objetivos es la acción. 

Subjetivo.- SU principal elemento es el dolo. Sin embergo, en algunos casos 
la descripción alude a una especial finalidad en el autor. 

Cabe aclarar que los delilol culposos no llenen tipo subjetivo, lo que los 
diferencia de los dolosos al nivel de la tipicldad. 

34.---lo·---1.o.,...__-.,_Ell._.._278, 
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"El tipo es el slmbolo representativo de cosa figurada o figura principal de 
alguna cosa.":ie 

Para el autor Eduardo L6pez Betancourt se trata de la "abstracción completa 
creada por el legislador en su lntencl6n de describir los hechos contrarios a la 
ley"31, El refiere al principio "nullum crimen sine tipo", es decir, en los juicios 
penales se juzgaré conforme a la ley." La palabra tipo, la entendemos como la 
descripción que realiza el legislador de lo que es un delito; cuando una persona 
capaz, o aea un sujeto, realiza ese delito, decimos que hay tiplcldad"311111. 

En el numeral en estudio la caza, pesca y captura por medios prohibidos 
constituye la descripción literal del artlculo asl como los elementos que 
confonnan la lntegracl6n del cuerpo del delito. Asl mismo ae utilicen 
Instrumentos prohibidos por el legislador en el artlculo en estudio, considerados 
estos como los elementos objetivos determinantes para poder configurar la 
tiplcldad del citado artlculo. Esta tiplcldad es una hipótesis cierta y de posible 
reaHzacl6n material. Dicho articulo es de caracterlsticas especiales ya que se 
requieren las conductas citadas utilizando medios prohibidos y con la 
peculariedad de que los animales silvestres puedan ser puestos en peligro de 
extinción. 

Lll Claalflcaclón en Orden al Tipo. 

Existen tipos muy completos, en los que se contienen todos los elementos 
del delito y en otros la ley se limita a formular la conducta prohibida. En 
resumen, el tipo en ocaalones describe el elemento objetivo que viene a ser el 
comportamiento, y en la rnayorla hace la descripción legal del delito. 

Se han realizado infinidad de ctaslflcaclones con referencia al tipo, desde 
diferentes puntos de vista. Sin embargo, para el presente estudio nos 
referiremos a tas IMs comunes, que son: por su composición, por su 
ordenación metodológica; por su autonomla; por su formulación y por el dallo 
que causan. 

Por au Ordenacl6n Mltodol6gtca, 18 dividen en fundamenllles o básicos; 
especiales y complementados. Los dos últimos pueden ser agravados o 
privilegiados. 

a) Los fundamentales o bélicos.- Se caracterizan porque constituyen la 
espina dorsal del sistema especial del Código Penal Federal, es decir los 
fundamentales o béslcos, consiste en que los actos que conforman una 
conducta lllcita sobre un bien jurldicamente tutelado y sirven de base a 1u vez 
a otro grupo de delitos. Este tipo tiene una plena Independencia, esto es que no 
requiere de otro tipo para su configuracl6n, es decir, siempre silven de bue 
para otros delitos. 

b) Especiales.- Es la descrlpcl6n que el legislador realiza de algún acto 
lllclto, 18 le llama tipo, en eate caso requiere de alguna caracterlstica eapectal, 

311.·---·-dl__...-..E---.o.F.1111.-T .... P. 
Zl'flg.-31111. 
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es decir, requiere de descripciones para darle vida al tipo, en acorde con la 
anteriormente expuesto requiere de un elemento distintivo. Son los que surgen 
con vida propia al sustituir, o agregar uno o varios elementos en el 
fundamental. 

Ahora bien, el tipo especial o el complementado puede ser agravado o 
privilegiado, según resulte o no un delito de mayor punibilidad. Es agravado 
cuando el nuevo elemento trae corno consecuencia un aumento en la pena, y 
es privilegiado cuando el elemento disminuye la pena. 

c) Complementados.- Los complementados son los que surgen con vida 
subordinada al sustituir o agregar, uno o varios elementos en el fundamental, 
' ... se diferencian entre si los tipos especiales y complementados, en que los 
primeros excluyen la aplicacJ6n del tipo básico y los complementados 
presuponen su presencia, a la cual se agrega, como adilamento, la norma en 
donde se contiene la suplementaria circunstancia o pecullaridad"31. Se realiza 
la conducta de un tipo básico, es decir, no tienen autonomla. Tienen como 
base para encuadrar al tipo o a los tipos bésicos, su caraclerlsllca principal es 
la falta de autonomla, es decir, por al mismos no existen en el mundo jurldlco. 

Ea un tipo fundamental o béslco ya que forma parte de la estructura del 
Código Penal Federal, se complementa de circunstancias especiales para 
configurar el cuerpo del delito y el tipo, es decir las conductas de cazar, pescar 
y capturar estén reguladas en leyes especiales, asl como los medios prohibidos 
y que corno consecuencia estas conductas pongan en peligro de extinción al 
animal silvestre acuétlco o terreslre. 

Por 1u compo1lcl6n los tipos se clasifican en normales y anormales. Los 
primeros contienen conceptos puramente objetivos y no necnl1an de una 
valoracl6n cultural o jurldica. Los anormales se presentan cuando el Legislador 
establece una valoración cultural o jurldica, de los elementos subjetivos u 
objetivos que incluye en la descripción tlpica, se clasifican en: 

1) Normales.- Son tipos que por su valoracl6n desCrlben a la conducta en au 
totalidad, tienen una valoración objetiva, no requieren de una valoraclOn 
subjetiva, es decir, para poder encuadrar la conducta al tipo penal no ae 
requiere de ninguna ciencia, técnica que ayude a adecuar la conducta a lo 
prevlato por el legislador en la Ley. 

2) Anonnales.- Requieren el elemento subjetivo, esto quiere decir que ae 
necesila la valoración de una ciencia, t6cnlca para poder actualizar el caso que 
nos ocupe al tipo, es decir ae requiere de una opinl6n especlalizada para 
determinar la tiplcldad de la conducta prevista en la norma. 

2.a) La valoración es por Interpretación jurldlca, aon equellas valoraciones 
que ae encuentran contempladas en la Legislaclón, u decir, laa podemos 
enconlrar en la ley o en algún olro ordenamiento regulador. 

311.-----Ll~·-111S5.-Ed.-BA·-D.F.· ..... 117 
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2.b) lJI convencional o social, es cuando el mismo medio social las senala. 
Estas conductas tienen la caracterlstica de ser subjetivas ya que la generalidad 
de la gente. sabe que no es necesario una valoración porque el medio las 
lnstiluyó y el pueblo l8be a que se refieren. 

2.c) Las técnicas clentlficas son aquenas en las cuales para su valorización 
se debe recurrir a peritos, técnicos y cientlficos, es decir, acorde a lo anterior, 
se requieren especialistas que puedan dictaminar sobre el caso concreto que 
se le solicite. 

Son anormales ya que requieren de una valoración jurldlca que la ley tutela, 
es decir para poder determinar si se utilizan medios prohibidos se requieren 
criterios especiales en artes e Instrumentos, que encontramos en Normas 
Oficiales Mexicanas; asimismo, para poder determinar si se pone en peligro de 
extinción la vida de la especie se requirieron previamente estudios técnicos y 
clentlficos para poderlo determinar, no lo puede regular el tipo ya que estas 
caracterlsticas pueden variar con el transcurrir del tiempo, aunque se base en 
la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-1994 que ordena la protección de 
la vida silvestre en nuestro pals. 

Por su Autonomla • lndep1ndanc .. los tipos se dividen en autónomos o 
independientes y en subordinados. Los primeros son los que tienen vida 
propia, sin depender de otro tipo. Los subordinados, al contrario, dependen de 
otro tipo fundamental, siempre autónomo y adquieren vida en razón de éste, al 
que adema complementan, se clasifican en: 

1) Autónomos. Son autónomos como su nombre lo Indica, existen en el 
mundo legal por si solos, es decir tienen vida propia. No requieren de la 
existencia de otro tipo ni la realización de determinadas conductas y 
circunstancias para su encuadramiento del tipo penal. Alll mismo cabe senalar, 
que no siempre alNen como base. 

2) Subordinados. Requieren para existir de otro tipo esto quiere decir que 
son dependientes de la realización de una conducta adecuada a otro tipo. 
Adquieren vida en razón de otro tipo, es decir no tienen Independencia, loa 
condiciona a estar subordinados a una base tipo o los remite a otra conducta 
regulada por la ley. 

Es autónomo ya que no requiere de otro tipo para existir, es d8clr es 
Independiente por su propio existir. Cabe mencionar que los medios prohibidos 
eslén regulados en la Ley General de Vida Silvestre y la Ley de Peaca, su 
reglamento que regula las autorizaciones, pennlaos, ccnceaiones, las artes de 
pesca que estin reguladas en normas ollciales mextcana1, almilmo la Ley 
Federal de Amia y Explosivos, regulan los tipos de armas e lnltrunwntol que 
se puedan utilizar para la caza; asimismo la NOM-<159-ECOL-1994 determila 
las especies silvestres protegidas por au rareza y que pueden estar en peligro 
de extinción. 

Por su Fonnulacl6n se dividen en casulaticol y amplios: 
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1) Los Casulslicos son aquellos que no describen una modaHdad llnlca, 1ino 
varias formas de cometer el delito. A su vez, se clasifican en alternativamente 
formados y acumulativamente formados. La manera o maneras en que se 
pueden desplegar la conducta. Son las distintas hip61nis que prevé el 
legislador de la conducta para adecuarla al tipo regulado por la ley, es decir, 
analiza la conducta al caso concreto, es especifica, en el mismo orden de ideas 
esta divido en: 

1.a) Alternativo. En los alternativamente formados se prevén dos o més 
hipótesis, el tipo se colma con cualquiera de ellas. Los alternativamente 
formados, para que se colme el tipo es necesario que se dé el curso de las 
hipótesis que sellala el mismo, es decir son las conductas o hipótesis que 
permiten que sea una u otra para configurar la conducta al tipo. A mayor 
abundamiento, usan el vocablo ·o·. 

1.b) Acumulativo. Se requieren las distintas hipótesis que la ley regula para 
poder configurar el tipo penal previsto. Sobre el particular, utilizan el vocablo 
"Y". 

2) Amplios. La hipótesis es llnica, la conducta se describe en la hipótesis y 
todos los medios de ejecución se encuadran en el tipo, las especificaciones de 
la conducta no se aplican a esta clasificación a diferencia de la anterior, es 
decir, describen una sola hipótesis, en donde caben todos los modos de 
ejecución, ya que la Ley sólo expresa la conducta o el hecho. 

Es alternativa la conducta desplegada, en este caso, es la caza, pesca o la 
captura y todas las conductas ion posibles caben dentro de una milma 
hipótesis, es decir no importan las caracterlaticas que 1e utilizan para 
desanouar las conductas, estas se encuentran completamente definidas y son: 
cazar, pescar o capturar con medios prohibidos, asl como poner en peligro de 
extinción a la especie. cabe mencionar que de manera accesoria la conducta 
lllcita puede provocar la extinción de la especie silvestre. 

Por al claflo qua c:11111an se clasifican como de lesión y de peligro. 

1) Lesl6n protege el bien jurldico, deacrtto en el tipo penal contra una posible 
destrucción o dallo al bien jurldicamente tutelado previsto por el legislador. 

2) Peligro. Lo disminuye o pone en riesgo al bien jurldicamente tutelado por 
el legislador en la Ley. 

Por el dano, estamos en presencia de lesión, toda vez que se dalla el bien 
jurldico tutelado, es decir se utiliza medios prohibidos que pueden poner en 
peligro de extinción a la especie silvestre. 

En acorde con lo anterior, se afecta a loa recursos naturales como uno de los 
bienes Jurldicamente tutelados, 111 como el aprovechamiento sustentable y por 
consiguiente se dalla y de1truye al bien jurklicamente lutllado, Patrimonio de 
la FederKión. Asimismo el dallo que ae presenta ea llngible, ae reciente en 



medio natural ya que se disminuye el número de las poblaciones silvestres y en 
su caso se les pone en peligro de extinción. 

Cabe mencionar que las especies silvestres tienen una función en su medio 
natural por lo que su aprovechamiento sin sustento provoca el desequilibrio 
ecológico, por lo que puede ser de peligro ya que no disminuye o pone en 
riesgo la vida silvestre. 

CULPABILIDAD. 

En el diccionario jurldlco define a la culpabHidad como "de culÍ>able. caHdad 
de culpable y culpable del latln culpabllis. Apllquese a quien se le puede atribuir 
la culpa de una conducta. Un delincuente responsable de un delito.":w 

CulpabHidad Implica la existencia de una lesión o puesta en peligro de un 
bien jurldico tutelado por la nonna penal, como consecuencia de la violación de 
un deber jurldlco. 

Para Jiménez de Asúa define a la culpabilidad • ... como el conjunto de 
presupuestos que fundamentan la reprochabllidad personal de la conducta 
antijurldlca" .40 

El profesor Porte Petit, define a la culpabilidad como • ... el nexo Intelectual y 
emocional que liga al sujeto con el resultado de su acto".41 

El Maestro castellanos Tena, la define como • ... la culpabHidad como el nexo 
Intelectual y emocional que liga al sujeto con su acto".42 Definición que 
considero més completa, ya que abarca tanto a los delitos dolosos como 
culposos, el sujeto realiza el acto quiera o no el resultado de el hecho 
delictuosos, estamos en presencia de un delito doloso y en el segundo caso de 
un delito culposo. 

La concepción • normativa" de la cuipabiHdacl, es el resultado de una larga 
evoluclón doctrinaria, se desarrolla en una 6poca en que la dogm61ica recibe 
una gran influencia del pensamiento Kantiano de la primera mitad del 1iglo XX, 

Podemos afirmar que la noción completa ele la culpabliidacl se compone de 
dos elementos: una actitud psicológica del 1ujelo, la productora del reproche 
por encontrar al sujeto en opOlición o contracllcclón con el derecho. En cuanto 
a la naturaleZa jurldlca de la culpatMiidad, existen dos doctrinas: 

La doctrina del psicologismo y la culpabilidacl es sólo un nexo pslqulco que 
une al autor con el re1uitado. Para estudiar la culpabilidad 1e requiere el 
anélisil pslquico e intelectual del agente, a fin de buscar en concreto cutl fue 
su actitud respecto de la 1uma de los dos quereres el de 11 conduela y el 
resultado objetivo delicluoso. El intelectual que, viene e 1er el conociniento del 
agente de la entijurlcldad de su conducta. 

39.·lliodClwlo--l-•-.......------F-1817.· TanoM:ll.pjg.'113 
40.· -•-0p. ca. Nt .. 444 tc-. 1146) 
41.·POlll-Op.Cl.Ng.411 
42.-~T-Op.CI.~ 
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La teorla normalivista, el ser de la culpabilidad lo constituye un juicio de 
reproche. El juicio de reproche surge de la ponderación de dos términos: una 
situación real, que viene a ser una conducta dolosa o culposa y por el otro un 
elemento normativo que le exlgla comportarse confonne a derecho. 

En slntesls, la culpabilidad, ahora ya no es entendida sociológicamente sino 
'normatlvamente', es conocido como reprochar. La culpabilidad, pues ya no se 
constrine al dolo y a la culpa, sino a un juicio de reproche que se da tanto en 
las acciones dolosas, como en las culposas. 

Tanto el concepto normativo de culpabilidad como a la función que 
tradicionalmente se le ha dado, se han elevado criticas. ~ concepto se le 
critica, por una parte por partir de un presupuesto cientlficamente 
indemostrable, como lo es la • libertad de voluntad'; lo que ha originado que 
algunos la rechacen y otros únicamente la desechen. 

En la ciencia del derecho penal mexicano enconlramos criterios que siguen 
el concepto psicológico y otros que adoptan el concepto normativo y otros que 
adoptan el concepto normativo con contenidos sicológicos, es decir, mixto, 
conforme a los cuales el dolo y la culpa son elementos de la culpabilidad, de 
suerte que a falla de estos se excluye a ésta. De acuerdo a dichas 
concepciones, en el articulo 8" y 9" del Código Penal Federal, es donde 
establece la distinción entre dolosos y culposos, es ahl donde se encuentran 
senaladas las dos formas de culpabilidad. Tan bien podemos encontrar la 
forma de interpretación en los artlculos 51, 52, 53, 60 y 63 del ordenamiento 
legal en estudio que nos conduce al reconocimiento del principio de 
culpabilidad. 

El aspecto subjetivo de la conducta viene a ser la culpabilidad del sujeto 
activo ya que se fundamenta en la rebeldla anlmlca del agente. 

La culpabilidad, 'Derecho Penal de Culpabilidad es cuando: El hombre 
puede elegir, si puede elegir se le puede reprochar (culpabilidad), la pena 
resoclaliza neutraliZando la culpa. El limite de la pena es la cuantla de la 
culpabllldad'. 43 · 

La culpabilidad reviste dos formas, que son el dolo y la culpa. 

El dolo en derecho penal denota la volición, apoyada en el conocimiento 
correspondiente, que preside la realización de la conducta descrita en el tipo 
delictivo se requiere la forma de referencia psicológica del sujeto a su hecho. 
Es en términos explicativos el propósito o Intención de cometer el delito. Cabe 
hacer notar que volición es el querer, que es la decisión de realizar la acción 
para cometer la conducta tipificada corno lllclta por el Legislador. 

Para el jurista Cuello Calón el Dolo, se trata de la 'voluntad conclente del 
sujeto dirigido a la ejecución de un hecho que la ley prev6 como delito". 

Asl, el dolo ' ... consiste en el actuar consciente y voluntario, dirigido a la 
producción ele un resultado tlpico y 1nlijurldlco" 44 en lo relativo a In divel'llla 
especies de dolo. 

43 . .-.iRa»E"'"'*'·-dolllrlctoPftl .• .,_,~EcMor~.--D.F.~ 72 
44.-~T--Op.Clt.P.2311 
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Existen distintos tipos de dolo, los cuales explico a continuación: 

El Dolo directo se presenta cuando el sujeto ae representa el resultado 
penalmente tipificado y lo desea. cuando el resultado corresponde a la 
intención del sujeto activo. De lo anterior se desprende que es la voluntad del 
sujeto se dirige precisamente aquello que constituye el dellto. A esta especie o 
forma de doto conviene tal vez más propiamente el vocablo intención, que el 
t6rmino con que el Código Penal Federal designa el dolo. 

Dolo indeterminado cuando el sujeto tiene en mente la Idea genérica de 
delinquir, sin haberse propuesto causar un delito en particular, es decir cuando 
el individuo obra su conducta de manera deHctiva e illcita pero el nunca quiere 
o espera los resultados tsnto malerial como jurldico. 

Dolo indirecto se presenta cuando el agente se propone un hecho delictuoso 
y sabe con certeza que, con su conducta se producirén otros resultados Upicos 
y antljurldicos. En otras palabras sabe que obtendré con su conducta un 
determinado resultado illcito dentro de la esfera jurldica y de esta conducta se 
pueden desplegar otros resultados delictivos. 

Dolo eventual se da cuando el sujeto activo, previendo la posibilidad de que 
su~an otros no queridos directamente, reproduce en la mente un posible 
resultado defictuoso, y a pesar de tal representación no renuncia a efectuar el 
hecho, aceptando sus consecuencias. Es decir, el sujeto se propone llevar a 
cabo el acto iilcito a sabiendas que va a tener como una consecuencia mayor, 
resultados delictivos sin prever acepta que se den. El dolo esté regulado en el 
articulo 11" del código penal a la letra dice: 

"Obra dolosamente el que, conociendo los elementos del Upo penal, o 
previendo como posible el resultado Upico, quiere o acepta la realización del 
hecho descrito por la ley'. 

Culpa. En el lenguaje alemAn, se aoatiene por algunos que la palabra culpa 
puede tener tres significados. Dejar fuera de cuidado, deacuidar o actuar aln 
atención; acbla sin doto, y dejar 111 cos11 ar acaso. Conforme 1 otros, la culpa 
serla falta de observación, atención, cuidado o vigilancia. Y aun cuando no hay 
unidad de pareceres, lo cierto es que en la ralz de la culpa hay aiempre la 
omisión de algo: cuidado, atención, etc ... 

La culpa esté regulada en el artlculo 9 del Código Penal Federal que a la 
letra dice: 

• ... y obra culposamente el que produce el resultado Upico, que no previo 
siendo previsible o previo confiando en que nos producirla, en virtud de la 
violación al deber de cuidado, que debl1 y podla observar l8gOO las 
circunstancias y condiciones personales". 

La culpa es la acción o ta omisión no dolollas, pero que, lin embargo 
produce un resultado dal\OIO tipificado en la norma penal. 
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En nuestro derecho positivo, la culpa se contempla en el articulo 8" y 9" del 
Código Penal Federal: 

Dos son las especies más Importantes de la culpa: 

a).- Consciente, con previsión o con representación. 

b).- Inconsciente, sin previsión o sin representación. 

La primera se da cuando el sujeto ha previsto el hecho delictuoso comd 
posible, pero no solamente no lo quiere, sino que tiene la esperanza de que 
6ste no ocurrirá. 

En la culpa inconsciente, sin previsión o sin representación, el agente no 
prevé el resultado previsible penalmente tipificado y que puede evitarse. 

A la culpa sin representación o Inconsciente, se le clasificaba en lata, leve y 
levlslma. Asl, la culpa se considera lata cuando el resultado hubiera podido ser 
previsto por cualquier persona; leve si se pudiera haber previsto tan sólo por 
alguien cuidadoso y levlslma únicamente por los muy dUigentes. 

El caso fortuito se presenta cuando en lo realizado por el sujeto no puede 
Integrarse ni el dolo ni la culpa y éste resulta por el concurso de dos fenómenos 
diversos: uno, la conducta del agente precavida y licita y otro, una fuerza 
extrana a él. Articulo 15 Fracción IX y X , respectivamente del Código Penal 
Federal. 

La culpabilidad que realiza el sujeto son cazar, pescar y capturar por medios 
prohibidos, por lo anterior, la figura del dolo se presenta porque la persona 
responsable de dichas conductas, sabiendo que la Ley no lo exime de 
responsabilidad, realiza las acciones y las desea a sabiendas de que quiere y 
acepta la transgresión de la Ley. 

lmputabilld•d. 

La definición del diccionario jurldico es 'Del latln imputare, poner a cuenta 
de otro, atribuir capacidad condicionada por la madurez y salud mentales, de 
comprender el carécter antijurldlco de la propia acción u omisión y de 
determinarse de acuerdo a esa comprensión.' 45 

La imputabilidad, constituye un piesupuesto de la culpabilidad. 

Para que el agente sepa la ilicitud de su acto y quiera realizarlo, debe tener 
la capacidad de querer y de entender, para determinarse en función de aqueUo 
que conoce para actuar contrario a lo que la norma penal establece. 

Por lo que, se le debe considerar, a la imputabllldad como el fundamento de 
la culpabHldad y no como un elemento del delito. 



El fundamento de la Imputabilidad lo encontramos en los principios básicos 
de el libre albedrlo y el de la responsabilidad moral. Deben concurrir la 
Inteligencia y la libre voluntad humana. 

Es Imputable todo aquel individuo apto e Idóneo jurldicamente para observar 
una conducta que responda a las exigencias de la persona al vivir en sociedad. 
Asl, CasteRanos Tena la define como 'la capacidad de entender y de querer en 
el campo del derecho penal' .48 

La Imputabilidad, está determinada por el elemento flslco, representado por 
la edad del sujeto y del otro pslqulco, que viene a ser la salud mental. 

La responsabilidad es la situación jurldlca en que se encuentra el Individuo 
Imputable de dar cuenta a la sociedad por el delito cometido. El concepto de 
responsabildad queda sujeto a un proceso en donde la sentencia puede ser 
condenatoria o absolutoria, segl'.ln se demuestre la concurrencia o exclusión de 
la antljuricldad o de la culpabilidad en su conducta. 

Por otra parte, también se utiliza para significar la situación jurldlca del 
Indiciado: si obró culposa o dolosamente. Asl pues, la responsabilidad viene a 
ser una relación existente entre el sujeto y el estado, por medio de la cual, el 
segundo declara que el primero actuó culpablemente y, por tanto, se hace 
acreedor a una sanción senalada por la norma penal. 

La capacidad es pues, una condición o situación en que debe hallarse el 
agente al momento del acto u omisión, y no una resolución psicológica con su 
hecho. Tal capacidad puede ser de culpabilidad y autoriza el derecho para 
dirigirle el reproche que ésta consiste, a menos que deba tenerse ella por 
excluida en virtud de otras causas. La imputabilidad, como capacidad de 
comprensión y determinación, es un concepto esencialmente técnico, se apoya 
en la sicologla y psiquiatrla en datos verificables. 

En la fórmula mixta de imputabilidad acogida por nuestro Código Penal 
Federal cabe senalar, enseguida, que la consecuencia de la Incapacidad 
pslqulca representada por el trastorno mental y por el desarrolo Intelectual 
retardado debe ser la de Impedir comprender el cartcter illclto del hecho o 
conducirse de acuerdo a esa comprensión. Esta exigencia viene a completar el 
sentido de la fórmula. No todo trastorno mental ni todo desarrolo Intelectual 
retardado acarrean por si solos la lnlmputabilidad. Puesto que la culpabllldad 
importa no conducirse del modo que el derecho exige si el sujeto podla hacerlo, 
es claro que la Incapacidad pslqulca es excluyente de la Imputabilidad y la 
culpa. En el segundo caso o altemativa se da en situaciones que, si bien no 
acarrean la Imposibilidad de comprender el carécter Ulclto del hecho, Impiden al 
agente conducirse conforme a ena. 

En nuestro Derecho Penal, son consideradas como dolosas cuéndo el 
agente previó o pudo prever la consecuencia, por ser efecto ordinario del acto u 
omisión, ya que el sujeto con plena voluntad o actuando culposamente, se 
coloca en un estado de inimputabilldad para realizar el hecho delictuoso. 

48.·~T-f-Op.CI. P.211 



En el caso que me ocupa, es imputable el que quiere y entiende que realiza 
la conducta de caza, pesca y captura en su caso, con medios prohibidos o 
ponga en peligro a 11 especie, se le considera el sujeto activo, es decires quién 
realiza la violación al ordenamiento aplicable. cabe mencionar que como 
consecuencia del querer y entender del sujeto, el articulo en estudio sanciona 
con pena pecuniaria y de privación de la libertad. 

PUNIBILIDAD Y PENA. 

La definición del diccionario es "Del latln poena, castigo Impuesto por 
autoridad legitima al que ha cometido un delito o falta" •1. La punlbllidad es una 
conminación de privación o restricción de bienes o derechos del autor del delito 
formulada por et legislador para, con ello, prevenir se lesionen o se pongan en 
peligro, los bienes jurldtcos privados o que afectan el inter6s social, tutelados 
por et tipo penal. 

'Un comportamiento es punible cuando se hace acreedor a la pena; tal 
merecimiento acarrea la contaminación legal de aplicación de esa sanción" .oa 

La doctora Oiga Islas, distingue entre punlbUidad, punción y pena, 
expresando que la primera es una advertencia, una amenaza hecha por el 
legislador, precisada en un texto legal. Esto es, una descripción pura, general 
y abstracta, que da contenido a una nonna jurldico penal. La punción viene a 
ser la fijación de lo particular y concrell privación o restricción de bienes del 
sujeto activo, que se realiza por el órgano jurisdiccional. Y por (lltlmo la pena 
dice, es la real privación o restricción de bienes del agente, que lleva a cabo el 
órgano ejecutor para la prevención especial, determinada por la culpabHidad, 
en su méxima y en su mlnima por la personalización. 

Disminución de uno o mis bienes jurldlcos Impuesta jurildlccionalmente al 
autor de un acto antijurldico (delito), que no representa la ejecución coactiva, 
efectiva, real y concreta del precepto Infringido, sino su realirmlci6n Ideal, 
moral y aimbóltca. La separación neta entre la pena criminal que hiere al 
criminal en su person1 y to rntringe en su esfera jurldica, como una sanción 
punitiva, de las aanclonea ejecutivas, con las cuales ae trata de imponer 
coactlvamente la realizaciOn de lo establecido en el precepto comapondlente, 
de la acción prescrita, de la reparación del dino, de la nulidad del acto viciado. 

La punibllidad es el merecimiento de una pena en función o por ruón de la 
comisión de un delito. Se utiliza incorrectamentlll, se confunde como pena esta 
es la que se le •plica a un sujeto. La punlbilid8d es la adecuación de la pena 
que es la conaecuenc:la del hecho delictivo erlCUldra al tipo previsto en la ley 
por el legislador. La punibUld41d continua, no ea elemento esencill del delill>, 
porque la pena se merece en l'U6n de la naturaleza del comportamiento. Eato, 
es el castigo impuesto legalmente por el eallldo al delilcuente pa11 pl'llltizar 
los bienes jurldlcoa tullladoa por al onle!wnlento legal. 
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El ilustre profesor Raúl Carranca y TrujiUo afirma que la punibilidad es 
consecuencia del delito y le niega también, el canlcter de elemento esencial ya 
que, 'si la pena es consecuencia del delito, no puede constituir elemento 
Integrante de él, pues todo to que se hace es dar al delito sello externo y 
distintivo de las demás acciones.,. donde resulta que la punibllldad no es un 
elemento esencial de la noción jurldica del delito'.4a 

Entre los estudiosos del derecho encontramos al profesor Pavón 
Vasconcelos quien afirma que la norma sin sanción pierde su carácter de 
coercitiva y se convierte meramente en un precepto declarativo que no 
contiene eficacia alguna y expresa que el concepto de delito, puede reducirse, 
formalmente en una conducta punible que puede revestir las formas de accl6n 
u omisión, que son sancionadas por las leyes penales, de acuerdo a lo que 
determina el articulo séptimo del Código Penal Federal. 

En otras palabras la pena es una sanclcln, con carácter de accesoria y como 
una consecuencia. La punlbilidad es la amenaza de sancionar a quien viole la 
norrnalivldad aplicable. 

La aplicación de las penas es facultad propia del Estado y el fin que éste y la 
sociedad persiguen, es la elimlnacll>n o el aislamiento del delincuente con el 
objeto de obtener la seguridad de las personas que viven en sociedad. 

El Estado no sanciona, por razones de justicia o de equidad, determinadas 
conductas. Cuando se presenta una excusa absolutoria, se excluye la 
posibilidad del castigo sólo subsisten sin alteración, los elementos esenciales 
del delito: la punlbllldad desaparece en ciertos casos, por razón de las 
personas y de utilidad social, declaradas en Ley como no sancionables. Como 
son las excusas absolutorias. 

En todos los delitos o faltas existe la figura de la punibHidad, que es la 
consecuencia que setlala el ordenamiento legal aplicable al caso concreto, es 
decir trae una sanción o una pena que estriba en una sanclOn económica. 

El Articulo 420 fracción 111 del COdlgo Penal Federal, ordena se Imponga pena 
de seis meses a seis anos de prisión y por el equivalente de mil a veinte mil 
dlas de salarlo mlnimo de multa, es Importante afirmar que no es optativa la 
pena de llbeltad de la sancl6n pecuniaria, es decir el responsable de una 
conducta tipificada por el Articulo 420 fracciOn 111 del citado ordenamiento legal, 
será acreedor a pena de privaclOn de la libertad y una sanción econOmlca asl 
como la posible reparación del dano y el perjuicio ocasionado, como lo ordena 
el Articulo 421 fracciones I, 111 y N que senala que deben\ restablecer el dano 
provocado a la naturaleza, asl como la relncorporaclOn de los elementos 
naturales, ejemplares de nora y fauna apegéndose a lo estipulado en la Ley y 
en Tratados y Convenciones en las que México sea paite. Asimismo el 
decomiso de Instrumentos que se utilizaron para la conisión de la conducta 
delictiva, con fundamento en los articulo 40 y 41 del COdlgo Penal Federal y 
117 a 120 en refaclOn con et aseguramiento precautorio contemplado, en 
relaciOn al decomiso el articulo 123 fracciOn V11 lo ccntempla como una forma 
de unción administrativa 111mismo loa artlculos 12 a 130, regula el 
procedimiento y destino final de los bienes decomlsldo9, de 11 Ley General de 
•--llt-Wldlo•ClnmyT ...... T-dl--.--Alg.1114.Ed. ,,_.,..,_ 
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Vida Silvestre, y en el caso de ser armas de fuego se deberé dar aviso del 
decomiso a la Secretarla de la Defensa Nacional, con fundamento en el articulo 
14 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. En materia de pesca, 
los decomisos encuentran el fundamento en el Articulo 25 inciso 1' y 4° de la 
Ley de Pesca. Cebe mencionar, que 11 aplicación de una o varias sanciones 
previstas en distintos ordenamientos legales, se traduce en la posibilidad de 
que la conducta que realiza el aujeto, encuadre en dos tipos distintos, cada uno 
emanado de diferente ordenamiento legal; lo que no provocarla la violación 11 
artlculo 23 de la Constitución, el cual ordena que 'nadie podr6 aer juzgado dos 
veces por el mismo delito, ya sea quo se le absuelva o se le condene', por lo 
que ae deber6 aplicar la sanción prevista en cada uno de los ordenamientos 
legales. Es importante mencionar el eslricto tipo que determina la Ley, a pesar 
de existen contrapesos, con sentido puramente social, buscando proteger al 
pueblo indlgena, como es el siguiente. Porc.c:l6n dt anna clt fuego aln 
llctncla, no 11 da ti tipo dtl dtllto, 11 qulfn portaba ti arma 11 un 
ejldatarlo. (articulo r. fracción 11, pimfo aegundo di la ley federal dt 
annu di fuego y 11plollvoa). 

No comete el delito de portacl6n de arma de fuego sin licencia, si qui6n 
portaba el arma es un ejidatario, aiempre que ae trate de las mencionadas en el 
articulo 9". Fracción 111 en relación con el articulo 10 fracción 111 de la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y no de las reservadas para uso 
exclusivo del Ej6rctto, Armada y Fuerza Atrea Mexicana, y ademés haya 
cumplido con lo previsto en la fracci6n 11 del runeral primeramente citado, es 
decir que haya hecho la manifeslaci6n conespondlente ante la Secretaria de la 
Defensa Nacional sin que obste, que el documenlo relativo se le haya expedido 
como comerciante y que se diga en 61 que el arma era para tiro y caza, o que 
tal manlfestaciOn la haya realizado en un municipio cliferenle al del ejido a que 
pertenece, si la misma fue muy anterior a la fecha en que ae le detuvo 
port4ndola y para entonces ya tenla el car6cter de ejidatario. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL MClllDQUINTO CIRCUITO 
Amparo directo 652194. Gastón Fem6ndez Hallal. 1'. de Febrero de 1995. 

Unanimidad de votos. Ponente: Raúl MoUna Torres. Secretaria: OraDa Balba 
Ramlrez. 

CONDICIONES OBJETIVAS DE PUNIBILIDAD 

En cuanto 1 las condiciones objetivas de punibilldad, 1610 ae presentan 
ocaslonalmente por excepción, cuando son exigidas por el legialador para la 
imposición de las penas y 'por lo milmo, tener corno esenciales estas 
condiciones de ocasión, que con mú frecuencia fallan que concurran en los 
delitos, sólo ae explica como erecto de un prejuicio arralglldo'. 1111 'Quienll 
hablan de condlclones objellvaa de punlbilidad lo hacen desde el punto de viata 
general del Derecho Penal's1, ea decir para que ae pueda configurar ti delito, 
aslmilrno no ea para bulcar elementot b61icos del delito, sino elemenlol 
secundarios, es por lo que non un elemento del delito. 

llO.--.-.---·-l•Ed.-.....-
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La condición objetiva tampoco es elemento esencial del delito. Entendidas 
6stas como ·aquellas exigencias ocasionalmente establecidas por el legislador 
para que la pena tenga aplicacl6n".52 

Las condiciones objetivas de punibffldad, si están contenidas en un tipo 
penal, se tratara de partes Integrantes del tipo. 

Esta dividido en dos principales caracterlsticas: 

11 Descriptivas.· Son aquellas que se encuentran literalmente, es decir 
descritas en el tipo penal, a mayor abundamiento se establecen claramente 
determinadas por el legislador en el ordenamiento legal. 

2) Ocasionales.· No se encuentran descritas en el tipo. Cabe mencionar que 
se dan conforme al caso concreto que le ocupe al juzgador. 

En el caso del numeral en estudio, no existen elementos secundarios ya que 
el tipo es claro y descriptivo a qui6n reaHce la caza, pesca o capture fauna 
silvestre con Instrumentos prohibidos y que pongan en peligro de extinción a la 
especie silvestre terrestre y acuática. 

Cabe reflexionar, que en la descripción de los Instrumentos prohibidos y las 
especies en peligro de extinción requiere de los elementos secundarios 
contenidos en otro ordenamiento legal, como en una Norma Oficial Mexicana, 
que sirven como complemento al tipo también llamados norma penal en blanco. 

CLASIFICACIÓN DE LOS DELITOS 

1.· Por au graV9dacl.-Tornando en consideración la gravedad de las 
infracciones penales, se observa que existen Infinidad de clasificaciones; asl, 
una división bipartita diatingue los deHtos de las fattas y una corriente tripartita 
habla de crlmenes, delitos y faltas. En esta clasificación ae consideran 
crlrnenes los actos dellctuosos contra la vida y los derechos natul'lles del 
hombre; delitos, las conduelas que atentan contra los derechos nacidos del 
contrato social y; por faltas o contravenciones, las infracciones a los 
reglamentos de pollcla y buen goblemo. 

Tripartita crlrnenes, delitos y fallas o contravenciones, considera a los 
crlrnenes que son, a decir de Luis Rodrlguez Manzanera, la diferencia entre 
crimen y delito es que el crimen es la conducta antisocial propiamente dicha; es 
un episodio que tiene un principio, un desarrolo y un fin. 

El autor citado, distingue crimen de delito, diciendo que delito es 11 viollción 
a la ley penal, por lo que no todo delito es un crimen, ni todo crimen es un 
delito. 

En esta clallficación exil'9n loa crlmenes lntemllclonales, n decir que 
preaenlan un cartcter intemacionll, de lntltl6s para dos o mts palns, aunque 
puede ser de tl'lacendencil p .. un sólo pala. 

52.-0p. Clll. ~T- Ni- 211 
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Los crlmenes también estén daslficados como los que atentan c:onlnl la 
Integridad corporal e Incluso contra la vida. 

Los delitos aon actos lllcitos que sanciona la autoridad judicial. Las faHas son 
simples violaciones a los reglamentos administrativos que sanciona la 
autoridad administrativa. 

Existe la clasificación bipartita que únicamente comprende delitos y faltas. 

Es un delito federal ya que forma parte del C6dlgo Penal Federal, se Induce 
que la Procuradurla General de la República a través de la Unidad 
Administrativa, Fiscalla Especial contra Delitos Alri>lentales, la encargada de 
practicar las diligencias necesarias para poder acreditar los elementos del tipo 
penal y la probable responsabilidad del Indiciado, asl como la reparación del 
dallo; y el Poder Judicial encargado de aplicar el caricter coercible del Código 
Penal Federal. 

En acorde con lo anterior, el Código Penal es el ordenamiento Federal que el 
legislador determln6 para regular y sancionar los delitos y en el caso que nos 
ocupa salvaguardar el patrimonio de la Federación, el equilibrio ecol6gico, asl 
como la vida silvestre del pala. 

z •• Lll punlblllclad.- Es el merecimiento de una pena en función o por raz6n ' 
de la comisl6n de un delito. Se utiliza incorrectamente, se confunde como pena, 
esta es la que se le aplica a un sujeto. La punibHldad es la adecuación de la 
pena que es la consecuencia del hecho delictivo encuadrado al tipo previsto en 
la ley por el legislador. 

La punlbilldad continua, no es elemento esencial del delito, porque la pena 
se merece en raz6n de la naturaleza del comportamiento. Esto, es el castigo 
impuesto legalmente por el estado al delincuente para garantizar los bienes 
jurldicos tutelados por el ordenamiento legal. 

El ilustre Profesor Raúl Carranca y Trujlllo afirma que la punibllidad es 
consecuencia del delito y le niega tambi6n, el carécter de elemento esencial ya 
que, • si la pena es consecuencia del delito, no puede constituir elemento 
integrante de él, pues todo lo que se hace es dar al delito sello extemo y 
distintivo de las demás acciones ... donde resulta que la punibilidad no es un 
elemento esencial de la noción jurldica del delito". s:i 

Entre los estudiosos del derecho encontramos al profesor Pav6n 
Vasconcelos quien afirma que la norma sin sanción pierde su carácter de 
coercitiva y se convierte meramente en un precepto declarativo que no 
contiene eficacia alguna y expresa que el concepto de delito, puede reducirse, 
formalmente en una conducta punible que puede revestir las formas de accl6n 
u ornlal6n, que son sancionadas por 1111 leyes penales, de acuerdo a lo que 
determina el articulo 16ptlmo del Código Penal Federal. 

13-.~yTl\ljllo.Op.Cl.P.P-
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La pena dice, es la real privación o restricción de bienes del agente, que 
Ueva a cabo el órgano ejecutor para la prevención especial, determinada por la 
culpabilidad, en su máxima y en su mlnima por la personalización. 

El articulo 420 fracción 111, el legislador encuadra el tipo, es decir la amenaza 
hecha por el legislador a quien cometa un delito en consecuencia seré 
sancionado cono pena que estriba en una sanción en dinero y una sanción 
privativa de la libertad, es decir privación de la libertad corporal. 

En cuanto a las condiciones objetivas de punibilidad, sólo se presentan 
ocasionalmente por excepción, cuando son exigidas por el legislador para la 
imposición de las penas y 'por lo mismo, tener como esenciales estas 
condiciones de ocasión, que con més frecuencia faltan que concurran en los 
delitos, sólo se explica como efecto de un prejuicio arraigado'. M 

En el caso del numeral en estudio, no existen elementos secundarios ya que 
el tipo es claro y descriptivo al que realice la caza, pesca o capture fauna 
silvestre con medios prohibidos y que pongan en peligro de extinción a la 
especie silvestre terrestre y acuéllca, esto OOimo-lo encontramos en otros 
ordenamientos legales. 

3.· Por el rw1ultado.- De acuerdo al resultado que producen los delitos se 
clasifican en formales y materiales o delitos de simple actividad o de acción y 
delitos de resultado respectivamente. Loa hechos delictuosos formales 'son 
delitos de mera conducta; se sanciona la acción (u omisión) en si misma .... los 
materiales son aquenos en los cuales para su integración se requiere la 
destrucción o alteración de la estructura o del funcionamiento del objeto 
materiar." 

Para que los delitos materiales se den, es necesario que con la acción u 
omisión del sujeto se produzca un resultado objetivo. 

El resultado material se clasifica en formales o de simple actividad, que es 
aquel en el que el tipo se agota precisamente al producirse la conducta dando 
como resultado la actualización del delito e Integrando todos sus elementos. 

En el caso de los materiales para 1u actualización se requiere ta 
materlalizaci6n de la conducta requiriendo un resultado material tangible. 

Su resultado ea materill, el tipo 1e agota una vez que el sujeto activo priva de 
la vida al animal, dando como consecuencia que se actualice el tipo. El 
resunado material es llllY Importante ya que sin el serla dificil comprobar tanto 
el dolo, la cufpabildad, antijuricldad, aal como la presunta responsablllcl.i del 
sujeto activo. El re1ultldo material es la parte vertebral del delito ya que para 
determinar la exl1tencla de un animal silvestre tenemos que observarlo muerto 
o herido para actualizar el delito y la conducta Mlcita y 111 deteminar 11 pone en 
peligro de extincl6n la especie, aaimllmo, identificar o claliflclr que lol 
instrumentos utilizado1 para la comlsl6n del resultado delictivo. 

54.·-I~ DERECHO PENAi.MEXiCANO.·-. 1llO Ed. -P.2Cll 
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4.· Por el d•llo que c•unn.· Atendiendo al dano, los delitos se dividen en 
delitos de lesión y de peligro. Los de lesión, cuando son consumados causan 
un dano o lo destruya de manera directa y efectiva al Interés jurldlcamente 
protegido por el legislador en la norma. Los segundos ponen en peligro o 
disminuya y no causan un dano directo al bien jurldico tutelado por 
ordenamiento legal. 

El dano siempre es una relación al bien jurldico tutelado e Independiente de 
los objetos materiales aunque en ocasiones pueden ser los mismos. 

Los de lesión, son delitos que causan un dano directo al bien jurldico 
tutelado produciendo un resultado formal o material, es decir destruyendo o 
disminuyendo al bien jurldlco tutelado. 

Los de peligro ponen únicamente en riesgo al bien jurldlcamente tutelado. 

Es de lesión, ya que se produce un dano que destruye al bien jurldico ya que 
al matar, pescar o captura a un animal silvestre el bien jurldico tutelado por la 
Ley que en el caso que nos ocupa es el Patrimonio de la Federación y el 
equilibrio ecológico del medio ambiente. Cabe mencionar si se le capturara, 
estarla poniéndose en peffgro sin un dano directo a la fauna sUvestre, Himlsmo 
si únicamente lo hiriera, serla de peligro aunque esta hipótesis es muy vaga 
porque debemos tomar en cuenta, como ya lo mencione el armamento y artell 
de pesca que se usan tienen como finalidad que el animal se le prive de la vida 
y no únicamente quede herido. El dano también reperc:rte en el émblto jurldlco, 
viola la Ley y provoca que la autoridad en función de sus facultades actúe. 

5.· Por su duración.- Al efecto, los dellos se dividen en lnstanténeos, con 
efectos permanentes, continuados y permanentes. 

Los deHtos lnstanllllneos son aquenos en que la consumación se perfecciona 
en un sólo momento. Va a existir una llCción y uns lesión Jurldlca, en lol 
hechos detlctuosos lnstanllllneos con efectos permanentes, la conducta del 
agente destruye o disminuye en una sola acción el bien Jurldlco protegido, en 
forma Inmediata, pero permanecen los efectos nocivos del mismo, es decir, 
cuando la consumación se •gota en el mismo momento en que se hin 
realizado todos sus elementos constitutivos. 

En el delito continuado se van a dar vartn acciones con las que se va a 
causar una sola lesión jurldlca. En otras palabras cu•ndo con unidad de 
propósitos delictivos, pluralidad de conductas y unidad de sujeto pasivo, se 
viola el mismo precepto legal Invocado. 

Continuo o permanente, cuando la consumación se prolonga en el tiempo en 
relación al bien jurldlcamente tutelado. 

Estén reguledos en el articulo 7 del Código Pe111I Federal. 

Es lnstanténeo ya que se consuma en et mismo instante en que se realiza la 
conducta tlplca, es decir, en el momento en que se realiza la conducta, cuando 
se caza o pesca la fauna sllvntre con medios no autorizados por la 
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normativldad aplicable. A mayor abundamiento, los Instrumentos a utilizar 
tienen como fin privar al animal en una sola acción e instante; y en el caso de la 
captura se agotan todos los actos constitutivos del delito, alln cuando se 
prolongue en el tiempo la captura del animal. 

l.· Por al alimento Intimo o culpabUlüd.· Ahora bien, teniendo como 
base la culpabilidad, los delltos se clasifican en dolosos y culposos. 

El delito doloso es cuando la voluntad del agente va encaminada 
conscientemente a realizar el hecho tfpico y antljurldlco. Dolosa cuando se da 
plena Intención por parte del sujeto activo es decir lo planea, efectúa los medio 
de preparación y lo realiza, es decir la voluntad esta encaminada hacia el 
hecho tlplco y antljurldico. Tiene varias etapas que son las siguientes: 

• conocimiento de los elementos del tipo. 
• previendo resultado tlplco • 
• quiere o acepta la reaHzaclón del hecho. 

1.1 culpa no ae desea el resultado material; sin embargo, se presenta por el 
obrar sin las cautelas y precauciones exigidas por el Estado. A mayor 
abundamiento, culposo es el que produce un resultado tlpico, que no haya 
previsto cuando este era previsible o que previéndolo haya confiado que no 
produzca dellto alguno y siempre que haya tenido el deber jurldlco de 
salvaguardar ese bien. 

Estos estin regulados en los artlculos 8" y 9" del C~lgo Penal federal. 

El articulo en estudio el elemento doloso es cuando existe la plena Intención 
por parte del aujelD activo, en realizar todos loa medios preparatorios y los 
medios consumatorios para realizar la caza, pesca o captura de fauna alveatre 
utilizando medios prohibidos, toda vez que lleva a cabo la voluntad de matar o 
capturar a un animal prollgldo por la Ley, y que la caza, pesca o captura de la 
especie de fauna 1Uvestre ponga en peligro de extinción al animal allveatre 
acuAtica o terrestre. 

Realiza las etapas que a continuación menciono: 

Conoce los elementos del tipo, por lo que concluimos que conoce la Ley y 
sus sanciones como conaecuenclas. 

Sabedor del resultado tlplco realiza todo loa medios para realizar la conducta. 

Quiere o acepta la realización del acto deHctlvo está consiente de ello y aun 
asl lo reallza, con el objeto de cometer el acto Ulcito. 

1.· Clultlclcl6n an Orden a au Composlcl6n y 1u Estructura.- Los deHtos 
se clasifican en simples y complejos, los primerol aon lol que producen una 
sola lesión Jurldica y loa delitos coq>lejoa son aquelos en lol cuales el tipo 
consta de la unif1CBción de dos infracciones, cuya fusión permMe el 111Ciniento 
de una figura delictiva nueva. 
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1) Simples.- Es en el que existe un sólo bien jurldlcamente tutelado por la 
ley. 

2) Compleja.- Es en el que existen dos bienes jurldlcamente tutelados. 

Es compleja, ya que contiene dos bienes jurldlcamente tutelados, el 
patrimonio de la Federación que en el Articulo 27 fracciones 111, V, V y VIII de la 
Constitución Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos, ordena que los 
recursos naturales en territorio nacional son dominio de la Nación y que loa 
animales silvestres son recursos naturales de la Nacl6n; y et otro bien 
jurldicamente tutelado es el Equilibrio Ecol6glco ya que el numeral menciona 
que la conducta podrla poner en peligro de extinción la especie silvestre por lo 
que se Induce que altera el equilibrio ecol6glco, la vida silvestre y al medio 
ambiente. · 

Por lo anterior, ta estrecha relación con distintos ordenamientos legales como 
la Ley de Pesca, Ley General de Vida Silvestre, Ley General del Equilibrio 
Eco16glco y Protección al Ambiente, normas oficiales mexicanas en especifico 
a la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-1994, entre otros, los cuales 
tienen como objeto proteger los mismos bienes jurldlcamente Melados por el 
articulo 420 fracción 111 del Código Penal Federal. 

11.- Por la forma de su perHcucl6n.- Esta clasificacl6n atiende a los 
Intereses jurldlcos que se estén afectando con la comisión del hecho delictuoso 
y pueden ser privados o de querena necesaria o a petición de parte ofendida, y 
aquellos que lesionan Intereses jurldlcos de la sociedad que se persiguen de 
oficio por la autoridad competente. 

Los delitos que se persiguen de oficio, son aquellos en que la autoridad, 
previa denuncia, tiene como obllgaclón actuar, por mandato de ley, 
persiguiendo y castigando a los responsables, con Independencia de la 
voluntad de los sujetos pasivos u ofendidos. A mayor abundamiento, son 
aquellos delitos que el agente dlel ministerio público en su func16n Indagatoria 
teniendo el conocimiento de conductas que puedan ser conatilutlvas de actos 
delictuosos debe abocarse a esclarecerlo porque la ley ni lo Indica, la noticia 
crlminil, como esta misma lo Indica es el acontecimiento por el que el 
ministerio público se entera sobre un posible acto delictivo. La ley es la que 
senala en que casos seré perseguido por oficio o quereHa. En estos delitos 
prescribe la pena pero no la acción. 

Los delitos que se persiguen por querella, son aquellos delitos que se 
persiguen a petición de parte agraviada. La parte perjudicada por la conducta 
delictiva ejerce sus derechos mediante la presentación de una denuncia directa 
porque se considera que el titular del bien jurldicamente tutelado puede tener 
un lnter6s económico. 

En et mismo orden de ideas en la querella se puede otorgar el perdón en 
cualquier momento del procedimiento y en los de oficio no procede es 
perseguido porque la ley asl lo determina. 



En los delitos de querella 18 da el sobreseimiento de la causa, es decir 
caduca la querella. 

El articulo 114 del Código Federal de Procedimientos Penales, 18 refiere y 
regula que se requiere querella en los casos en los que el Código Penal 
Federal 11110 senale. 

La denuncia por querella o a petición de parte como elemento toral y 
procedimental para la aplicación del Código Penal Federal. 

Sobre el particular, se requiere la denuncia de algún agraviado ante la 
agencia del Ministerio Público et cuál turnaré el asunto a la Procuradurla 
Federal de Protección al Ambiente, Organo Desconcentrado de la Secretarla 
de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca, dependiendo del 
ordenamiento legal aplicable, es decir, cuando sea el agraviado la Federación. 
Con fundamento en sus facultades de vigilancia e Inspección en tierra y en 
mar, coadyuvando con la Secretarla de Marina Armada de México por mar y 
por tierra, con la Secretarla de la Defensa Nacional y las policlas Municipal, 
Estatal y Federal, con el objetivo de proteger a la vida silvestre en el pals. 
Asimismo la Procuradurla General de la República es la encargada de recibir la 
denuncia e indagar la denuncia relacionadas con conductas que se encuadren 
el Código Penal Federal, a través de la Flscalla Especial contra Delitos 
Ambientales. 

A mayor abundamiento, la PROFEPA es la encargada de aplicar las 
sanciones administrativas a las Infracciones reguladas en la Ley de Pesca, Ley. 
General de Vida Silvestre, Ley General del Equffibrlo Ecológico y la Protección 
al Medio Ambiente, Normas Oficiales Mexicanas, Ley Forestal y sus 
Reglamentos y no asl el Código Penal Federal, ya que este ordenamiento le 
compete a la Procuradurla General de la República. 

Sobre el particular vamos a entender por Inspección, las diligencias que 
tengan por objeto verificar el cumplimiento de las disposiciones legales en 
materia pesquera y caza, Instalaciones para el procesamiento, 
almacenamiento, conservación y comercialización de productos pesqueros, 
equipos, vehlculos, •artes de pesca•, armas para la caza y productos 
pesqueros, asl como la legal procedencia de los productos pesqueros y de 
caza con fundamento en el articulo 144 del Reglamento de la Ley de Pesca, y 
50 a 55 de la Ley General de Vida Silvestre; y vigilar toda dUlgencla hecha por 
personal autorizado de las citadas secretarlas para prevenir actividades 
pesqueras Ulcllas; se llevar*n a cabo a trav6s de un requerimiento de lnfonnel 
y datos; visitas domiciliarias; Inspección a embarcaciones e Instalaciones antes 
mencionadas. 

El procedimiento para el caso de flagrancia o cuando alguien sellale a los 
posibles responsables de un llfclto y siempre y cuandlo e116n en posesión de 
los objetos, el personal autorizado, es decir el Inspector, levanlar* el acta en el 
mismo lugar, en la que har* constar la flagrancia y la firma del Infractor, y en el 
caso de la Secretarla de Marina, har* entrega del acla levantada y las 
embarcaciones y medio para cometer el Hlclto a la SEMARNAP quien las 



calificaré conforme a la Ley, con fundamento en el artlculo 148, 149, 150 del 
Reglamento de la Ley de Pesca. En el caso de la caza si es el personal de las 
policlas o de la Secretarla de la Defensa Nacional se seguiré el mlamo 
procedimiento. 

La Procuradurla General de la República, como órgano Especializado, a 
través de la una Unidad Administrativa llamada Flscalla Especial contra Delitos 
Ambientales, que tiene las facultades para Investigar y perseguir a los posibles 
responsables de una conducta que pueda tipificarse como un delito ambiental, 
y lo haré de la manera siguiente: 

Recibir denuncias o querellas sobre acciones u omisiones que puedan 
constituir un delito; 

Investigar los delitos del orden federal con la ayuda de los auxiliares y otras 
autoridades, tanto federales como de las entidades federativas, en los términos 
de los convenios de colaboración; 

Practicar las diligencias necesarias para la acreditación de los elementos del 
tipo penal del delito y la probable responsabllldad del indiciado, asl como la 
reparación del dano y perjuicios causados. 

Realizar el aseguramiento y tramitación del destino de los Instrumentos, 
objetos y productos del delito. 

De lo anterior, podemos concluir que la PROFEPA y la PGR coadyuvan en 
el émbito de sus atribuciones, la primera es la encargada de la inspección y 
vigilancia, asl como las sanciones administrativas previstas en la apllcacl6n de 
leyes especiales y normas oficiales mexicanas y la segunda de Investigar y 
perseguir la comisión de un posible delito ambiental, 111 como la reparación del 
dano y perjuicio causado, proveyendo de elementos al Poder Judicial a trav6s 
de sus diferentes órganos Federales, para la correcta y expedita aplicación de 
la justicia, conforme al Código Penal Federal. 

l.· En función de 11 materia.· En cuanto a esta clnificaclón los delitos se 
dividen en comunes, federales, oficiales, militares y pollticos. 

Los comunes son los delitos que se regulan en leyes emitidas por las 
legislaturas locales, al contrario de los delitos federales en las que los 
ordenamientos jurldicos que los contienen son expedidos por el Congreso de la 
Unión. Locales, son aquellos delitos que se encuentran expedidos por las 
legislaturas de los estados de la Federación y sólo podrén ser aplicables dentro 
de su territorio. 

Los delitos oficiales son aquellos que son cometidos por un empleado o 
funcionario público en el ejercicio de sus funciones, es decir, son aquellos 
cometidos por los servidores públicos en ejercicio de sus funciones, en acorde 
con lo anterior son todos los actos que constituyan un delito por parte del 
Gobierno Federal. 
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Los del orden militar son loa cometidos por los miembros del ej6rclto y fuerza 
armada y que afeclan la disciplina militar. Son las llamadas leyes castrenses y 
en nuestro derecho tienen la peculiaridad de que sólo pueden ser aplicadas a 
los miembros del las Fuerzas Armadas su fundamento lo podemos encontrar 
en el articulo 13 del pacto federal que dice que subsiste el fuero de guerra a las 
faltas a la disciplina militar, estén contemplados de la forma siguiente: 

a) Tiempo de guerra 

b) Suspensión de Garantlas Individuales. 

c) Suspensión por alglln riesgo, es decir, algl'.m caso fuerza mayor. 

Los delitos pollticos, son aquellos que leslonan la organización del Eslado, 
sus órganos o represenlantes, asl como los derechos pollticos reconocidos por 
la Constitución Polltica del Pala. Asimismo, son aquellos que ponen en riesgo o 
afectan directamente la seguridad nacional. 

Los delitos federales, son los que el honorable congreso de la Unión, es 
decir la C6rnara de Dipulados y la C6mara de Senadores expide con 
fundamento en el articulo 71 fracción 11 para la expedición de leyes, asimismo 
en la tracción 1 se faculta al Presidente constitucional de loa Estados Unidos 
Mexicanos para poder expedir leyes. Esta tendré una aplicación en todo el 
territorio nacional, conocen de ena sólo loa juzgadores en materia federal y el 
ministerio público de la Federación. 

El articulo en estudio es materia Federal, como su nombre lo aenala se 
encuentra en el Código Penal Federal, el tmblto de su compelencia es todo el 
territorio de la Federación y conocen los juzgadores federales haciendo cumplir 
el Estado de Derecho. Asimismo, ea la Procuradurla General de la República la 
encargada de Indagar y perseguir la posible comisión de una conducta 
tipificada como cielito en el Código Penal Federll En eate mlamo orden de 
Ideas, ejercita acción penal a cargo del Ministerio Pl)l)Uco Federal, ea decir, la 
Procuradurla General de la República baatndoae en los elementos que aporte 
la Fiscalla Eapeclal contra Deltas Ambientales, apoy6ndoae en ordenamientos 
legales como la Ley Federal de Arma de Fuego y Explosivos, aplicada por la 
Secretarla de la Defensa Nacional, ya que eata es la encargada ele autorizar 
los permisos para el tipo y calibre de arma de tuego, asl como regular la 
transportación del armamento por los particulares. 

10 •• Claallk:lcl6n Legal.- En lo relativo a esta clasilicaclón el Código Penal 
Federal es de cal'Kter general, obligatorio para todas las pensonas; las leyes 
especiales que son reglamentaria de los articulas de la Conatitucl6n Polltlca 
de los Eslados Unidos Mexicanos, el precepto que ae analiza, ea un deflto de 
obseivancla general, ea decir, es obligatorio para todos y ae establece en el 
Código Penal Federal, se encuentra dividido en titulo• loa cualn a au vez 
están clasificados en velntia611 capltulos, tornando en cuenta el bien o lntern 
protegido en el Código Penal Federal; cabe mencionar que no e1 un delito que 
pertenezca a una Ley Especial. 
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11.· Por ti n6mero de 1ujelae qut lntlfvlenen.· En relación con la 
conducta de los sujetos, ion los siguientes: 

1) Unlsubjetivo, son aquellos en los que se requiere únicamente un a6lo 
sujeto para que se actualice el tipo. 

2) Plurisubjetivo, son aquellos en los cuales se requiere de dos o més 
individuos con igual o distintas conductas pero encaminados todos al mismo 
objeto o fin. 

El ordenamiento legal es unlsubjetlvo, se refiere a la caza, pesca o captura, 
únicamente de un solo individuo y no de varias personas las que lleven a cabo 
ta conducta lllclta, es decir el acto es cazar, pescar o capturar fauna silvestre 
por una persona. Cabe mencionar, que la hipótesis en que realicen la 
conducta dos personas con instrumentos prohibidos es remota. 

12 .• Por ti n6mtro dt actos.· Son la necesidad de varios actoa para 
configurar el delito, estos deberán ser en sentido estricto y existen los 
siguientes: 

1) Plurisubsistentes, se refiere a la necesidad de la existencia de dos o més 
actos para que exista el tipo. 

2) Unlsubslstente, son los que requieren de la existencia de un sólo acto 
para configurar el delito. 

En el articulo en estudio, el acto es unlsubslstente se consuma en una sola 
conducta, que es la caza y pesca como consecuencia la muerte de un animal 
silvestre acuMico o terrestre protegido legalmente, actualiza el tipo que la ley 
exige para considerarlo como delito. La captura tambi6n encuadra en la 
hipótesis de un delito unisubsistente ya que se consuma en el mismo momento 
en que el animal silvestre es capturado, se desprende que el sujeto consumo 
en un solo acto la conducta de capturar y que no es necesario realizar m6s 
acciones para conseguir su fin. 

13.- Por la Conducta dt la Gtnt8.· En la conducta de la gente, existe la 
conducta dolosa y culposa, esbll clasificación se refiere a la manera que ha de 
plasmarse la conducta para tener una verdadera tiplcidad. 

En esta claslficlción el elemento de 11 heclno, es decir toda actividad 
externa que comprenda un movimiento flalco reaHzado por el sujeto 
positivamente. 

Dolo, obra dolosamente el que, conociendo los elementos del tipo penal, o 
previniendo como posible el resultado tlpico, quiere o acepta la realización del 
hecho descrito por la Ley. 

La omisión o conducta omlsiva se divide en dos: 

1) Simple que no tiene un resultado material. 
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2) Comisión por omisión debe de existir un objeto material y como 
consecuencia un resultado material. 

Contempla la conducta, el elemento doloso ya que presenta una plena 
Intención de cazar, pescar o capturar por parte del sujeto activo, es decir 
llevaré a cabo las conductas descritas en el Artlculo 420 fracción 111 teniendo un 
resultado material tangible, utilizando medios prohibidos, consiente de que 
comete un delito y 100 asl realiza la conducta dellctuosa. 

LA VIDA DEL DELITO 

ASPECTOS COLATERALES DEL DELITO 
LA VIDA DEL DELITO O EL INTER CRIMINIS 

La vida del delito o camino del crimen (lnter criminls) se Inicia desde el 
momento que el hecho delictuoso apunta como Idea en la mente del hombre 
hasta su reaHzaclón. Es Importante hacer mención que en los detitos culposos 
no se pasa por estas etapas. A mayor abundamiento, se le define como el 
proceso de transición, cuando el sujeto Idealiza la acción en su falle Interna, 
hasta que eata se exterioriza y como consecuencia se convierte en .,. delito. 
Esta figura se presenta en el mayor mímero de delitos dolosos y no culposos. 

Para el maestro Dr. Fernando Castenanos Tena la Fae "lnter Crimlnla, el 
deHto se desplaza a lo largo del tiempo, desde que apunta como idea o 
tentación en la mente, hasta su terminación; recorre un sendero o ruta desde 
su Iniciación hasta au total agotamlento".se 

Esta dividida en dos grandes etapas o fases que aon las siguientes: 

a).- La fase Interna.- Est6 constituida por los actos Internos del aujeto que 
se desenvuelven en la conciencia y que tienden a la concepción del delito, y a 
la deliberación y resoluclón de cómo ejecutarlos. Estos actos como puramente 
Internos del Individuo no pueden ser punibles o aanclonables. 

Esta fase comprende tres etapas que son: la idea crimlnoaa, la deHberaclón 
y la resolución. 

En el primer periodo el delito nace como Idea en el hombre, permaneceré 
como Idea lija en su mente y de ahl pasa a la deliberación. 

La deliberación se presenta cuando el Individuo acepta la Idea crlmlnoaa. 

En esta etapa hay una lucha entre las Ideas éticas, religiosas, morales y 
sociales inhibitorias contra la Idea de delinquir. 

En la reaoluclón, el Individuo decide levar a cabo cometer el delito, pero no 
se ha exteriorizado, permanece como propósito en la mente. 

b).· La fase externa.· Comprende desde el momento en que el dlelito se 
hace manllielto y culmina con la consumación del mismo. 
511 .--Op. Cl. P.1113. 
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Esta fase abarca tres periodos: la manifestación, preparación y ejecucl6n. 
La manifestación surge al exterior la idea criminosa, pero simplemente como 
idea o pensamiento exteriorizado. La manifestación no es lncriminable, ya que 
surge como Idea o pensamiento exterioriZado. 

La preparación la constituyen el conjunto de actos externos que tienden a la 
preparación y proposición del delito, y se producen después de la 
manifestación y antes de la ejecución, es un delito en potencia. 

En la ejecución, se da el momento pleno del hecho delictivo, y pueden 
presentar dos diversas formas: la tentativa y la consumación. 

En resumen, la fase Interna, es cuando la Idea delictiva llega a la mente del 
sujeto, es decir cuando piensa o razona la posibilidad de estructurar la posible 
idea delictiva, el siguiente paso es la liberación, la meditación, la planeación 
del sujeto en la comisión del delito, es decir cuando maquila la posibilidad de 
realizar el hecho delictivo, y por último es cuando convencido de querer llev• a 
cabo la conducta, es el querer y entender del acto delictivo o de la posible 
conduela para Uegar a ese fin, aun sin exteriorizar sus ideas; la fase externa, es 
cuando la vida del delito se actualiza, se exterioriza a la vida, al mundo real, en 
su primera fase la manifestación son simplemente ideas o pensamientos 
exterioriZados, en su segunda etapa realiza los medios idóneos para poder 
llevar a cabo los actos o conductas delictivas, en su tercera elapa es la 
ejecución, de los actos exteriores de conductas que se cataloguen como 
medios preparatorios encaminados a realizar el delito, En este úttimo inciso 
existe la consurriación que es cuando el sujeto realizó todos los medios 
anteriormente expuestos para realizar la conducta y reunir todos los elementos 
del tipo penal. 

Comienza la fase interna, cuando nace la idea de realizar el hecho delictivo 
de caza, pesca y captura, continúa con la segunda parte, dónde acepta la idea 
criminosa y sus diferentes alternativas para la realización de dichas conductas 
y por úttimo decide realizar el hecho dellctuoso, sin exteriorizarlo. 

La segunda etapa exterioriza la idea criminosa, posteriormente realiza loa 
preparativos para realizar las conductas lllcltas y por último ejecuta las 
acciones que encuadran en hecho delictivo, es decir priva de la vida a la 
especie silvestre terrestre o acuética con Instrumentos prohibidos o ponl6ndola 
en peligro de extinción. 

LA TENTATIVA 

En la tentativa se esté poniendo en peligro el bien jurldlco tutelado por la 
norma penal, pero por circunstancias ajenas a su voluntad, no llega a 
consumarlo. 

La tentativa es la • ... ejecución incompleta de un dellto".51 

57 .--do-Op. Clt P.595 (C-, 111<5). 
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As!, la tentativa es el principio de ejecución que ha quedado suspendido por 
una circunstancia Independiente de la voluntad del agente, ya no es un hecho 
preparatorio del dellto. 

El Articulo 12 del Código Penal Federal establece que •existe tentativa 
punible cuando fa resolución de cometer un delito se exterioriza ejecutando la 
conducta que deberla producirlo u omitiendo la que deberla evitarlo, si aquel no 
se suma por causas ajenas a la voluntad del agente'. 

De lo anterior, es una figura de la ejecución la cual esta contemplada en el 
articulo 12 del Código Adjetivo de la materia, que explica que es aquella en que 
el sujeto realiza todos los actos encaminados a la comisión de un del~ o en su 
caso a un fin no lle~. empero no se concluye por una causa. 

Esta figura jurldlca reviste diversas formas, asl se habla de tentativa 
acabada o delito frustrado y de tentativa Inacabada o dellto intentado. En la 
primera el sujeto activo se vale de todos los medios Idóneos para cometer el 
ilicito, ejecutando los actos encaminados directamente a ese fin; no obstante, el 
resultado no se presenla por causas ajenas a su voluntad. 

1) Tentativa Inacabada, es aquella en que el sujeto omite un acto, detane, 
sin querer, es decir sin psrcatarse y continua los actos encaminados a cometer 
el fin paro por ese simple hecho no se realiza el evento, no se concluye con el 
posible delito. En acorde con lo anterior, en la tentativa inacabada se realizan 
las acciones tendientes a la producción del resultado material, pero por 
circunstancias extranas, el agente omite alguno o varios, trayendo como 
consecuencia que el del~ no se configure. A.qui el sujeto suspende 
voluntariamente la ejecución de uno o varios actos. 

2) Tentativa Acabada, es aquella en la que el si4eto realiza todos y cada uno 
de los actos encaminados a comell!r la conduela prevista por la ley como 
delito, pero no se concluye el evento por una causa ajena a la voluntad del 
sujeto, es decir una causa externa Impide se realice el acto delictivo. 

La figura de la tentativa serla muy remota su aparición, pero serla Inacabada 
que realice todo los actos y que om~ uno por lo que no ae concreta la 
realización del Ulclto. Y tambi6n acabada, que algún factor extemo Impidiera el 
acto, ejemplo que fuera sorprendido por la policla antes de disparar y que esta 
se lo Impidiera. Es decir, necesita factores no predecibles en la ley y que 
serian ficllea en un momento dado de poder comprobar. 

PARTICIPACIÓN 

Conalste en la cooperacl6n voluntaria de mis de un Individuo, en la 
realización de un dellto, sin que el tipo lo necesite, a contrario aensu, 
estarlamos en presencia de los llamados delitos de concurao, y existen los 
siguientes: 

71 



1) Concurso Ideal, es cuando un sujeto realiza una conducta o acto Hlc:lto y 
lesiona o afecta varios tipos penales. Esta regulado en el articulo 18, "Exilte 
concurso Ideal cuando con una sola conducta se cometen varios delitos. 

2) Concurso Real o Material, se cometen varias conductas y como resultado 
de estas varios delitos, solo tienen vida cuando no hayan recaldo en alguna 
sentencia judicial, contemplado en el articulo 18 del Código Penal Federal 

3) El Delito Continuado, regulado en los "artlculos 7 fracción 111, 19 del 
Código Penal Federal cuando con unidad de propósitos delictivos, pluralidad de 
conductas y unidad de sujetos pasivos, se viola el mismo precepto legal, y no 
hay concurso cuando las conductas constituyen un delito continuado. 

Los tratadistas del Derecho Penal senalan diversos sistemas para el trato de 
los casos de concUllO real o material, son los siguientes: 

1) La acumulación material es la que concursan o existen varias conductas 
delictivas que como consecuencia de la investlgaci6n resultan ser delitos y 
tienen una s111ción individualizada pero estas penas se suman para cada delito 
y su resultado seré la sanción para el caso concreto. 

2) Por absorci6n, el sujeto realiza una conducta que como consecuencia 
produce varios delitos, en esta teorla se aplica la mayor de las penas, a 
diferencia de la anterior que se aculR.llan. 

3) Acumulación Jurldica, esta regulada en el artlculo 64 del Código Penal 
Federal, para el caso de concurso Ideal se aplicaré al delito que merezca la 
mayor, la cual se podrá aumentar en una mitad mas del méximo de duración. 

En el caso del concurso real se impondré la pena del delito que merezca la 
mayor, la cual podré aumentarse con las penas que la ley contempla para cada 
uno de los delitos restantes. Cuando sea un delito grave la pena seré la mayor 
y podnl aumentarse sin que exceda en una mitad més del máximo de duración. 
En caso de dento continuado, se aumentaré de una mitad hala In dos 
terceras parte de la pena que la ley prevea pera el delito cometido, sin que 
exceda el mhimo antes senalado. 
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ASPECTOS NEGATIVOS DE LA CONDUCTA 

Los elementos negativos del delito, son los factores negativos del delito son 
todos aquellos 11pectos que, 11 concurre alguno de ellos no 1e configura el 
hecho deUctuoso. Asl tenemos que a todo elemento positivo del delito, le 
corresponde, en contraposición, uno negativo. 

AUSENCIA DE LA CONDUCTA 

LI falta de acción o ausencia de la conducta, provoca que no se configure el 
hecho delictivo. 

Es la falta de actuar positiva o negativamente en camino o la obtención de 
un fin por determinada causa. Es correcto considerar como excluyente de 
acción o conducta todos aquellos casos en que, como contenidos de nol'llllls, 
no se atribuye la acción al sujeto agente como "autor". Son casos en los cuales 
el propio derecho conecll ciertas condiciones a ciertas consecuencias 
"retrocediendo' m4s haya de lo habitual. Es el caso tambi6n de las llamadas 
acciones ttbres en su causa en la cual las normas jurldicas atribuyen a un 
sujeto las consecuencias de su propia actividad realizada bajo uno de los 
considerados 'excluyentes' de la acción, bajo la condlclOn de haber provocado 
voluntariamente tal situación. Existen distintas formas de ausencia de la 
conducta que son las 1iguientes: 

1) Vis Mayor o Fuerza Mayor.- Tiene 1u origen en las leyes de la naturaleza 
provocando que un sujeto realice una conducta aun contra su voluntad. A 
mayor abundamiento La vis mayor tarnbi6n es una fuerza flslca exterior e 
irresistible, que Impide en el caso concreto, el querer tlplco. Se diferencia de la 
vis 1bsoluta en cuanto que ésta proviene del hombre y la vis mayor deriva de la 
naturaleza es energla no humana. 

2) Vis Absoluta o Fuerza Superior Irresistible.- En esta al igual que en la 
anterior se ve afectada la voluntad del sujeto al momento de realizar la 
conducta difiriendo de la interior preci111mente en su causa de origen pues 
estA, siempre deriva de otro Igual. A mayor abundamiento, la vis 1baoluta, 
destruye la voluntad del sujeto, porque de una 111111era flslca se ejerce la fuerza 
sobre el cuerpo del individuo para llevarlo materialmente a ejecutar el acto, 
prescindiendo completamente de su voluntad que establece el articulo 15, 
fracción 1 del Código Penal Federal. 

El Profesor Fernando Castellanos Tena, es partidlrio de la Idea de que si 
forma parte de las excluyentes de reaponsabilldad, la vis 1bsoluta, y expresa 
que cualquier causa que logre eliminar la conducta, es suficiente para que no 
se configure el delito. 

3) Movimientos Reflejo.- Esta causa, a diferencia de las dos anteriores su 
origen es Interno, es decir, no tiene un agente externo que obligue el sujeto a 
realizar determinada conducta, por el contrario se origina internamente como 
motivación a un Impulso Interno, llevando 1 cabo actos sobre los cuales no se 
tiene control cllllldo en condiclonea norm1les deberla. En slntells, los 
movimientos retlejol son reacclones corporales Involuntarias, pero 11 el sujeto 
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tiene la capacidad de controlarlos o retardarlos; ya no funcionan como factorea 
negativos del delito. 

Para algunos estudiosos del derecho, el sueno, el sonambulismo y el 
hipnotismo, vienen a ser verdaderos aspectos negativos de la conducta. 

4) Sueno.- Se define desde un punto de vista jurldlco desde el estado 
fisiológico normal de descanso del cuerpo y de la mente, conclente de que se 
pueden dar movimientos involuntarios de un sujeto de resultados danosos. 

5) Hipnotismo. Son manifestaciones del sistema nervioso producidas por una 
causa artificial y es considerada como una t6cnlca por la cual se mantiene en 
estado de Inconsciencia el sujeto. 

6) Sonambulismo.- Donde existiendo una conducta también falta el factor 
volitiVo y se define como aquel en que el sujeto deambula dormido. Sus 
movimientos corporales son Inconscientes e Involuntarios. 

El articulo en estudio senala el temor fundado, sobre el sujeto que realiza la 
conducta de cazar, pescar y capturar, en la hipótesis de que una situación 
externa en la que la conducta de un animal o un fenómeno natural provoque 
que el sujeto utilice un medio prohibido para matar o captla'ara a la especie 
protegida por la Ley y que esta pueda estar en peligro de extinción. 

ATIPICIDAD 

Cuando la conducta del sujeto no se adecua a lo establecido en el tipo penal, 
está en presencia de la atipicidad y se encuentra ntgulada en el articulo 15 
fracción 11 del Código Penal Federal, 'se demuestre la Inexistencia de alguno 
de los elementos que Integran la descripción tlplca del delito de que se trate'. 

El sujeto activo puede ser cualquier persona flslca capaz de querer y 
entender el acto tlplco. No se requiere calidad alguna. 

La atipicldad es 'la ausencia ele adecuación de 111 conducta al tipo. Si la 
conducta no es tlplca, jamés podré ser delictuosa'1111. 

La atiplcldad es la falta de caracteristicas en la conducta de un sujeto, que 
provoca que las hipótesis que considera el legislador en la ley, no se puedan 
encuadrar como delito. Existen distintas formas de atipicidad, que son las 
siguientes: 

1) La falta de calidad en los sujetos activo o pasivo exigido por la ley. Esto 
es, que se requieren caracterlsticas especiales y concretas para poder adecuar 
a tos sujetos dentro del tipo penal, es decir el legislador, al describir la conducta 
illclta en el tipo penal, se refiere a cierta calidad que deben tener el sujeto 
activo, el palivo o ambos. 
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2) La falta de un objeto material, que como ya lo analice anteriormente son 
personas flslcas o cosas, y al exteriorizar el probable sujeto su conducta danlna 
debe recaer en alg6n objeto, 11 no lo existe, no exislirla el sujeto pasivo. En 
relación a la falta de objeto jurldlco nos referimos al bien jurldicamente tutelado. 
Todo tipo penal protege o tutela uno o més bienes jurldicos. Sino existe el 
interés por proteger o el objeto de la acción, que viene a ser el ente corpóreo al 
cual se dirige la actividad. 

3) La falta de referencias temporales o espaciales, debemos vivir en un 
momento especial en el tiempo y en el espacio, ejemplo una sltuaclcln de 
guerra o a contrario sensu, por lo que los sujetos que realizan la conducta no 
pueden actuar de determinada manera porque la ley se los exige. Por lo tanto, 
existen tipos penales que describen et comportamiento bajo condiciones o 
referencias temporales o espaciales; pero si éstas no operan, estaremos en 
presencia de una conducta atlpica. 

4) La falta de elementos subjetivos, es decir existen tipos que en su 
semántica contienen elementos subjetivos del injusto. As!, encontramos que el 
legislador, en la descripción de los tipos, aluden a conceptos tales como: •a 
aabiendas", "intencionalmente", •con el propósito", y si éstos no se presentan, 
seré una causa de atiplcidad. 

5) La falta de antijuricidad especial, es decir el obrar de manera en que la ley 
no lo tipifique, es decir ele manera justificada. 

6) La falla de medios especlficos por los que se puede dar el injuslo, es 
cuando la hipótesis legal precisa de modalidades en la conducta Ulcita para 
poderlo encuadrar al tipo. En acuerdo con lo anterior, esta causa de atlplcidad 
atiende a que si la hip6tesis legal precisa de modalidades especificas, éstas 
deben de realizarse para que se integre el delito. 

CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN A LA ANTUURICIDAD 

Suele suceder que la conducta del agente estt en aparente oposición al 
Derecho Penal y sin embargo, dicha conducta no sea antljurldica, porque exista 
alguna causa de justificación. Dentro de las causas de justificación de la 
antijuricldad podemos encontrar distintas formaa o modalidades las cuales 
explico a continuación: 

1) Se actué con el consentimiento del titular del bien juridico afectado, que 
tenga capacidad jurldlca para disponer de el libremente y que el consentimiento 
sea expreao o técito, o sea presumible de haberse aceptado. 

2) Legitima Defensa. Proviene su significado del "Del latin Legitlmus, a, um. 
En el Derecho Penal, lignifica el rechazo por medios racionales de una 
agresión antijurldica, actual o inminente y no provOC8da, contra bienes jurldico1 
del propio defensor o de un tercero•. En acorde con lo anterior "la repulsa de 
una agresión, antljurldica, actual o innnentemente, por el atacado o llrcera 
persona contra el agresor, 1in trnpaur la necnidad de la defenu y dentro de 
lo racional proporcionalidad de loa medios".MHoy existe acuerdo en que la 
50 .--dl-Op. Cit. P.383(C.-. Vlllmlllll. 
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defensa legitima es una causa de justificación, cuyo fundamento 11 la 
preservación del orden jurldico. Esto quiere decir que quien se defiende 
legllimamente obra conforme a derecho. Los bienes jurldk:os defendidos 
pueden ser la vida, la integñdad flslca, la seguridad personal, la Hbertad, la 
inviolabilidad de la morada, el honor, la propiedad, la posesión. A mayor 
abundamiento, la legitima defensa es la repulsa de una agresión, anlijurldlca, 
actual o inminente, por el atacado o tercera persona contra el agresor, sin 
traspasar la necesidad de la defensa y dentro de la racional proporcionalidad 
de los medios. 

Para el Ilustre Dr. Eugenio Raúl Zaffaronl. la legitima defensa es la 
conservación del orden jurldico y la garantla clol ejercicio de los derechos, su 
fundamento es único, porque nadie puede ser obligado a soportar lo injusto, 
dice que "Se trata de una situación conllictlva en la cual el sujeto puede actuar 
legltlmamente porque el derecho no tiene otra fonna de garantizarle el ejercicio 
de sus derechos o, mejor dicho, la protección de sus bienes jurldlcos".eo 

Constituye agresión todo medio que se utilice para lesionar o exponer a 
peligro un bien jurldicamente tutelado de olro. 

La defensa legitima debe tener los siguientes formalidades: 

a) Que el acto sea una agresión que tenga como caracterlsticas que sea 
actual e Inminente, es decir que sea un ataque comenzado y de uno que puede 
detencadenarse en cualquier momento. 

b) Que el acto ponga en peligro o dane un bien jurldlcamente tutelado de la 
persona, es decir que el agresor hiera a la probable victima en algún bien 
jurldicamente tutelado. 

c) En relación a la agresión de quien se defiende debe tener la caracterlslica 
de "racional", 11 decir que la agresión que el defendido exteriorice sobre 1u 
agresor debe ser proporcional y buscando üntcamente desvirtuar la agresión 
del agresor para protegerse a si o a su bien jurldlco, no debe de excederse en 
su actuar y justificar como el único acto que pudo realizar el sujeto pasivo, eslo 
es que no pudo realizar otro movimiento que no ~ndo las consecuencias 
actuó. 

d) Que el problema no haya sido provocado de manera dolosa esto es que el 
que conociendo los elementos del tipo penal, o previendo como posible el 
resultado ti pico, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley. 

El Articulo 15 del Código Penal Federal, en 1u fracción 11/, primer párrafo 
reglamenta lo relativo a esta causa de justlficaclón expresando lo siguiente: 

"repeler el acusado una agresión real, actual o inminente y sin derecho, en 
defensa de bi-s jurldicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad 
racional de la defensa empleada y no medie provocación suficiente e Inmediata 
por palte agredido o de la persona a quien se defiende". 

eo .. -RllllEugu*>.-dollndlol'wlll.-Ed. Cllr-.E---.--D.F. 1117 Pllg. 521 
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3) El Estado de Necesidad.- En derecho penal existe un consenso en 
caracterizarlo, en sentido lato, como una sltuaclón en que existen dos bienes 
jurídicamente tutelados en pugna o aituaclOn de peligro de los Intereses 
protegidos por el derecho y no pueden sobrevivir y es menester el aacrificlo de 
uno de ellos autorizando el aacrificio del de menor valor. 

El estado de necesidad se presenta cuando estando en peligro uno o més 
bienes jurklicos, tutelados por la norma penal, que no pueden coexistir, el 
estado opta por aalvar el de mayor valor. La causa de justlficaclón se Integra 
cuando el bien sacrificado es de menor valor que el bien salvado, por lo que, el 
estado de necesidad, dice Sebastlén Soler, "es una sitUICi6n de peligro para un 
bien jurídico, que sólo puede salvarse mediante la violación de otro bien 
jurídico". 11 

En el estado de necesidad la preservación de un bien amenazado se logra 
por el ataque a un bien que cuenta tambl6n con la protección del derecho. 

De acuerdo a lo que prev6 el Articulo 15, fracción V, del Código Penal, el 
concepto "peligro" quiere decir que existe la probabilidad de que un bien 
jurídico aea lesionado. "Rear significa que la probabHidad de lesión existe. 

4) Cumplimiento de un deber.- En el uso coml'.ln, cumplir es ejecutar, lievar a 
efecto. Hacer uno aquello que debe o a que est6 obligado el hombre por aigl'.ln 
tipo de normas, particularmente jurídicas. Tambi6n ae entiende por deber, 
desempenar el oficio o ministerio de estar encargado. 

El cumpllmlento de un deber, imposibilita la integración del delito. Asl, el 
Articulo 15, fracción VI, preceptl'.la "la acción o la omiai6n se realicen, en 
cumplimiento de un deber jurldico o en ejercicio de un derecho, siempre que 
exista necesidad racional del medio empleado para cumplir el deber o ejercer el 
derecho". 

Dentro del derecho o del deber, como hipótesis de la norma penal pueden 
comprenderse las lesiones y el homicidio cometidos en los deportes o como 
resultado de tratamlenllll m6dico-quirl'.lrgicos y algún tipo de lesiones 
resultantes del ejercicio del derecho de corregir. 

Son circunstancias excluyentes de responsabilidad penal, Mezger los 
cataloga como elernenllll negativos del tipo y la tipicldad. 

5) Ejercicio de un derecho. En derecho penal, causa excluyente de 
responsabilidad usualmente consignada de manera expresa y gen6ricamente 
formulada entre aquellas a las que la ley atribuye ese efecto, conforme a la cual 
se halla personalmente justificada toda conducta autorizada de manera 
expresa por precepto permisible, no en el derecho penal, pero 1i en el c~unto 
de ordenamientos jurklicos, es decir cuando la ley le autoriza a un Individuo a 
realizar una conducta que ser6 en eaa .utorizact6n una conducta illcila. 

El cumplimiento de un deber, impollbllb la integración del delito. Ali, el 
Artículo 15, fracclOn VI, preceptlla lo aiguilnle: 
81.·Sds.--par~T-Op.Cll.P.203 
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'la acción u omisión se realice, en cumplimiento de un deber jurldlco o en 
ejercicio de un derecho, siempre que exista necesidad racional del medio 
empleado para cumplir el deber o ejercer el derecho'. 

6) Obediencia Jerérqulca. Es la sujeción indispensable de los miembros de 
toda corporación necesaria para sus superiores, que debe traducirse en el 
exacto cumplimiento de las órdenes recibidas por los miembros lnferiontS 
jerérqulcos. Es obediencia o subordinación debida. 

La obediencia jerérqulca es el cumplimiento de una orden de un superior 
jerirqulco legalmente facultado para dictarla y que el Inferior tiene el deber de 
obedecer en forma Incondicional. 

Para que esta causa de justificación se presente, es necesario que: 

a) Exista una relación, jurldlcamente regulada, de superior a Inferior. 

b) Que la orden que dicte el superior jerárquico, tenga como contenido la 
ejecución de una conducta tlplca. 

c) Que el Inferior no conozca que el contenido de la orden trae consigo una 
conducta tlplca. 

d) Que exista una norma jurldica que faculte al superior a emitir la orden, asl 
como que imponga al Inferior el deber Incondicionado de obedecerla. 

Esta Institución elemental de la Teorla del Delito de nuestro derecho penal, 
ya no existe en M6xico. 

7) Impedimento Legitimo.- Es cuando la disposición jurldlca autoriza a un 
sujeto a actuar lllcitamente para ulvaguardar valores, que deban tener una 
Importancia social, lo contempla el artlculo 15 fracción IX del Código adjetivo de 
la materia. 

En el Impedimento legitimo, debe considerarse como un aspecto negativo de 
la omisión, ya que la fracción IX del Articulo 15 del Código Penal Federal 
vigente establece como eximente 'atentas las circunstancias que concunen en 
la realización de una conducta lllclta, no sea racionalmente exigible al agente 
una conducta diversa a la que realizó, en virtud de no haberse podido 
detenmlnar a actuar conforme a derecho'; es decir, contravenir lo dispuesto en 
una ley penal, dejando de hacer lo que manda, por un Impedimento legltimO. 
Se presenta cuando et sujeto, teniendo la obligación de realizar una acción, se 
abstiene de obrar. 

INIMPUT ABILIDAD 

La lnlmputabilldad constituye el factor negativo de la Imputabilidad. Las 
causas que impiden que se presente la lmpulabilklad son todas aquellas 
capaces de anular o neutraNzar el desanolto y la salud mental del sujeto. Y 
son los estados de Inconsciencia, ya sean permanentes o transitorios; el miedo 
grave y la sordomudez. 
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Cuando un incapaz cometa actos tfplcamente antijuridlcos, no constituye un 
hecho dellctuoso por falta de los elementos subjetivos de la culpabilidad, por lo 
que sOlo se le deben de aplicar medidas de seguridad y no penas. 

Por auparte, el Artlculo 15, fracclOn VII del Código Penal Federal precep!lla 
que son excluyentes de responsabilidad 'al momento de realizar el hechO 
llpico, el agente no tenga la capacidad de comprender el canlcter ilicito de 
aqu61 o de conducirse de acuerdo con esa comprenaiOn, en virtud de padecer 
trastorno mental o desarrollo Intelectual retardado, a no ser que el agente 
hubiere provocado su trastorno mental dolosa o culposamente, en cuyo caso 
responden! por el resultado llpico siempre y cuando lo haya previsto o le fuere 
previlible.'112 

Es la capacidad de querer y entender en el campo del derecho penal. Esta 
regulado en los articulas 67 al 69 Bis del COdigo Penal de la materia. 

Querer, es la facultad de autodeterminarse con libertad entre los diversos 
motivos que Impulsan a la conducta. 

Entender, es la capacidad de comprensiOn y abarca aspectos con un cierto 
grado de desarrollo intelectual asl como un grado de madurez. 

La f6rmula legal de la lnirnputabilidad puede configurarse de tres modos que 
son de la manera siguiente: 

1) El biolOglco o psiqulétrico, que expresa sOlo las fuentes de la incapacidad 
como son sordomudez, demencia o locura, etc .. sin aludir a la consecuencia de 
la incapacidad de comprender o de!!lrminarse; 

2) El pslcolOgico, que expresa esté Incapacidad sin mencionar sus fuentes; y 

3) El psiquiétrico-paicológice>-jurldlco o mixto, en que a la lndlcaciOn mis o 
menos amplia de las fuentes sigue la de sus efectos en cuanto a privaciOn 
como dice Jiménez de Aaúa ' de la conciencia de delinquir o de la posibilidad 
de obrar conforme a derecho'. 

La teorla menciona distintos aspectos de la inimputabilidad que son los 
siguientes: 

1) Miedo Grave, no est4 contemplado en la legislaclOn quo se trata de una 
circunstancia interna del sujeto, en relación con otra circunstancia 
indeterminada que lo obliga a actuar de determinada manera. 

El miedo grave se debe a procesos causales psicológicos y se engendra en 
la imaginaciOn en presencia del miedo puede producirse la inconsciencia del 
sujeto. 

62.·E-Don&·~-·-D.F. 
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El miedo proviene de una causa intema y el temor obedece a una fuel'Za 
exterior, de una acción real, cuyo contenido es el anuncio de un mal grave e 
inmediato; aunque no esta legislada en el Código Penal Federal. 

2) Temor Fundado, a diferencia de lo anterior es la circunstancia extema y 
determinada, es decir se da cuenta el sujeto de manera clara y objetiva aunque 
no estA legislada en el Código Penal Federal. 

3) Trastomo Mental o Desarrollo Intelectual Retardado, consiste en la 
perturbación de las facultades pslquicas. Cuando el sujeto actúa tlplcamente, 
debido a un trntomo mental de carécter patológico o debido a un padecimiento 
de alguna enfermedad puede realizar los actos inconscientemente. 

Los estados de inconciencia pueden presentarse, en algunos casos, por el 
uso de substancias tóxicas, embriagantes o estupefacientes. Las primeras 
producen una intoxicación; los actos que asl se realicen, no son propios del 
Individuo sino que le son ajenos. En este caso, la lnimputabllidad se da por 
completo. Con relación a la embriaguez, existiré la lnimputabilidad, cuando ésta 
sea Involuntaria, accidental y plena. 

4) Minorla de Edad, es cuando el sujeto no puede ser juzgado por la Ley en 
virtud de que no reúne el requisito de edad por lo que no tiene capacidad 
jurldlca. 

AUSENCIA DE CULPABILIDAD O INCULPABILIDAD. 
Es la ausencia del elemento de culpabilidad, es una excluyente de 

responsabilidad, es decir, no se puede reprochar una conducta al sujeto por no 
determinar su culpa. 

'La Inculpabilidad opera al hallarse ausentes los elementos esenciales de la 
culpabilidad: conocimiento y voluntad y por falta de alguno de los elementos del 
delito"e3. Aslmiamo podemos considerar como elementos de la culpabilidad los 
siguientes: a la Imputabilidad, dolo o culpa y ausencia de causas especiales 
exclusión de culpabilidad. 

Las causas de Inculpabilidad, estén contempladas en el artlculo 15 del 
Código Penal Federal las siguientes. 

"El articulo 15 fracción 1 del Código adjetivo de la materia dice que se 
excluye del delito. 

1.- El hecho se reaHce sin Intervención de la voluntad del agente. 

11.- Se demuestre la Inexistencia de alguno de los elementos que Integran la 
descripción Uplca de delito. 

111.- Se actúe con el consentimiento del titular del bien jurldico afectado, y 

a) Que el bien jurldlco sea disponible. 

e3.·~T-F-L--dt0ncho-.-Ed.Pomlo.·-D.F.11118.· 
ptg.-251. 
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b) Que el titular del bien tenga la capacidad juñdlca para disponer 
libremente del mismo, y 

c) Que el consentimiento sea expreso o !Acilo y sin victo alguno; o bien que 
fundadamente 18 pueda presumir que, de haberse consultado al tib.rlar, 
este hubiese otorgado el mismo. 

IV.· Se repela una agresión real, actual o Inminente, y sin derecho, en 
protecctOn de bienes jurldlcos propios o ajenos, siempre que exista necesidad 
de la defensa y ractonalklad de los medios empleados y no medie provocacton 
dolosa del agredido. 

Se presumiré como defensa legitima, el hecho de causar dano a quien por 
cualquier medio trate de penetrar, sin derecho, al hogar del agente, al de su 
familia, bienes, a sus dependencias, o a los de cualquier persona que tenga 
obllgaciOn de defender, o que se encuentren en tales circunstancias que 
revelen la probabilidad de ser agredidos. 

V.- Se obre por la necesidad de salvaguardar un bien jurldlco propio o ajeno, 
de un petigro real, actual o inminente, no ocasionando dolosamente por el 
agente, festonando otro bien de Igual o menor valor, siempre que el peligro sea 
evitable y el agente no tuviere el deber jurldlco de afrontarlo. 

VI.- La acción o la omisión se realicen en el cumplimiento de un deber 
jurldlco o en ejercicio de un derecho, siempre que exista necesidad racional del 
medio empleado para cumplir para cumplir el deber o ejercer el derecho sin el 
solo propósito de petjudlcar a otro 

VII.- Al momento de realizar el hecho el agente no tenga la capacidad de 
comprender el canlcter illclto o de conducirse de acuerdo a esa comprensión, 
en virtud de padecer trastorno mental o desarrollo Intelectual retardado. 

VIII.- Se realice la accton o la omill6n bajo un error Invencible: 

a) Sobre alguno de los elementos esenciales que Integran el tipo penal. 

b) Respecto de la Uicttud de la conducta, ya sea porque el sujeto desconozca 
la existencia de la ley o el alcance de la misma, o porque crea que esta 
justificada su conducta. 

IX.- Atentas las circun&tanctas que concurren en la realización de una 
conducta llfclta, no 18a exigible una conducta diversa a la que realizo, en vtrtud 
de no poder actuar de conforme a derecho. 

X.· El resultado se produce por caso fortuito. 

FALTA DE CONDICIONES OBJETIVAS 

Este tema dentro del derecho penal y su teorla del delito, como,el mismo 
titulo lo marca, son la no presencia o falta de aquella exigencias que 
ocasionalmente fueron estableclldaa por el leglslador para que se lllinan In 
hipótesis exigidas por la ley, asimismo acorda con los preceptos anteriores 
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poder aplicar la pena a los actos que puedan encuadrar en el tipo penal, cabe 
mencionar que son pocos los delitos que tienen una pena condicionada, 11 
estos elementos faltan se convierta en elementos ocasionales y acceaorioll, es 
decir no aon base de la esencia del delito. "Son definidas como aquellol 
preceptos y exigencias ocasionalmente establecidas por el legislador pal8 que 
la pena aea apllcable"eot, es decir para que se pueda configurar el clelilD, 
asimismo no es para buscar elementos básicos del delito, sino elementos 
secundarios, es por lo que no es un elemento del delito. "Quienes hablan de 
condiciones objetivas de punlbilldad lo hacen desde el punto ele vista general 
del Derecho Penal, y los que aluden a cuestiones prejudiciales enrocan el 
problema desde el punto de vista procesal" .15 

EXCUSAS ABSOLUTORIAS DE PUNIBILIDAD 

Son el elemento negativo del elemento punlbllidad, estén contempladas y 
reguladas en el articulo 15 del Código Penal Federal. Se les puede definir 
como las circunstancias o acontecimientos seftalados por el legislador en la ley 
para excluir de punibllidad a ciertos delitos, es decir son aquellas causas que 
dejando subsistente el carécter delictivo de los actos o las conductas, no 
permiten la apHcaclOn de la pena. 

La ausencia de punlbUldad, en función de las excusas absolutorias, 
constituye el factor negativo de aquella. 

Las excusas absolutorias "son aquellas causas que dejando subsistente el 
carécter delictivo de la conducta o hecho, Impiden la apllcacl6n de la pena•.111 

Existen tres formas que son las siguientes: 

1) Excusas absolutorias en razón de la mlnlma temeblHdad, son aquellas 
excusas que excluyen a la conducta porque el legislador las consideró dentro 
de la polltlca criminal, quizás sea por materia social buscando que la aplicacl6n 
de la justicia siempre sea en favor del presunto responsable y de las 
autoridades. 

2) Excusas absolutorias en razón de equidad, son como 1u nombre lo indica 
las que buscan siempre tener previsto que In leyes son Iguales para lod:is y 
que se podrla dar el caso de que algunos pudieran quedar en desventaja con 
otros. 

3) Excusas absolutorias por raz6n de justicia, aon aquellas en que el 
legislador co111idenl que el bien jurldlcamente tutelado es Inferior, es decir el 
sujeto representante de la conducta es superior o puede representar un valor 
superior. 

LAS NORMAS PENALES EN BLANCO 

Lis normas penales en blanco, su descubrimiento se debe a Blndlng y • 
advierte que, mientras que la rnayorfa de las leyes pensles son plenas o 
completas, porque en ellas tanto el precepto corno la sanción se encuentran 
totalmente determinados, existen otras que solo precisan la 11111ci0n, al paso de 

M.-~T .. Op.Clt.Ng.271 
85.--<:dln5*lclllr.-.,.·Clápar~T-Op.Cl.P.211 
18 .--Op. CI. P.21812711 
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que el precepto ofrece una delcripcl6n parcial, remitiendo, para su 
complemento, a otro texto legal preexistente o futuro; a estas últimas las 
denomina leyes penales en blanco• .ee 1111 En el mismo aentklo, las normas 
pe1111les en blanco, son la que utilizan elementos normativos de valoración 
cultural y jurldica que otorgan la facultad de complementarlas y que el autor no 
ea el Poder Legislativo, por lo que podrla pensar que ae viola el con ello el 
principio de precili6n del tipo. Asimismo existe la clnlficaci6n de normas 
penales en blanco propia, que son las que dejan la facunad de 
complementaciOn a otra disposición no surgida de una Instancia legislativa, 
(elementos normativos de valoraciOn jurldica). 

Por lo anterior 1e desprende, que podrla confundirse la inconstitucionalidad 
del precepto legal en estudio, con lo expresado en los dos anteriores pérrafoa 
en virtud de lo siguiente: 

El articulo 14 pérrafo tercero que a la letra dice: "Alt. 14. A ninguna Ley se 
daré efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. 

En los juicios del orden crlmlnal queda prohibido Imponer, por simple 
analogla y aun por mayorla de razón, pena alguna que no este decretada por 
una ley exactamente aplicable al dento que se trata.· 

La ley no precisa por si, que conductas configuran un deUto. Es el juez al 
dictar la sentencia, quien va a resolver que actos son delito del Código en 
comento. Integrar la Ley penal, se prohibe el articulo constitucional antes 
citado. Esto es la reunión de "facullades legislativas en la autoridad judicial y la 
Integración de la ley en forma general, abstracta e impe110nal, que proscriben 
de nuestro sistema jurldico" corno lo menciona el jurista Jorge Alberto Mancilla 
Ovando. 

De lo anterior se desprende que la leglslaclOn no enuncia cuéles son los 
medios prohibidos por la normativldad aplicable o los medios autorizados por la 
legislación aplicable para realzar cua, pesca o captura, y que por elo 
amenace la extinclOn de la eapecie, ni cuales son estas. 

En acorde con lo anteriormente expuesto, el articulo contiene caracterlslicas 
de lnconstitucionalldad, toda vez, que la pena, se considera como la 
consecuencia a una conducta tfplca, antljurldlca, Imputable y culpable, es decir, 
exclusivamente se refiere a la 11nci6n de la conducta y no a la deacrlpciOn de 
la conducta, es decir el tipo; uimllmo el articulo en estudio no necesita de un 
elemento de valoración jurldlca para determinar la pena, porque eata se 
encuentra claramente descrita precepto penal, por último, la pe1111 ea uno de los 
distintos elementos, existiendo otros como las caracterlsticas del sujeto, la 
conducta y sus medios e lnstrumen1D1, lugar, tiempo entre otros, que 
constituyen al tipo; aslniamo el tipo es la descripción legal de una conducta 
lllclta considerada como delito que ha plasmado el legislador como precepto en 
la norma penal, por lo que la norma penal en blanco propia, complementa otros 
elementos del tipo como aon loa medios e l111trumenll01 comlslvoa de una 
conducta Ulcita, asl como laa eapeciel en peligro de extinción. 

e8blL·Ldlll<-.--cllooC..,,~---LlllAf-•-·-D.F.:llllD.-Ed. 
--Hg.111. 
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ADENDUll 

Relacionado con las refonnas del Miércoles 6 de febrero de 2002 en el Diario 
Oficial de la Federación (Primera Secci6n)1, en las que se reforma y modifica el 
articulo 420 fracción tercera. 

PODER EJECUTIVO 
SECRETARIA DE GOBERNACIÓN ;: 

DECRETO por 11 q111 •• .. ro111111n y lldlclonan dlwraaa dlapoelclonea de 
los c6dlgot PeMI Federal y Ftdenll de Procedlmltnto. Penai.. 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos 
Mexicanos.- Presidencia de la Repljbllca. · 
VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, • 
sus habitantes sabed: 
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 
'EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS 
CÓDIGOS PENAL FEDERAL Y FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES. 

ARTICULO PRIMERO.- St l'lfonnan los artrculos 60, segundo pérrafo, 414, 
415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422 y 423, asi como la denominaci6n del 
Titulo Vigésimo Quinto, y H adicionan un último pérrafo al articulo 421 y los 
Capltulos Primero al Quinto, y artlculos 420 Bis, 420 Ter y 420 Qualer del 
Código Penal Federal, para quedar como sigue: 

"Altlculo 10 .... 
Las sanciones por delitos culposos sólo se impondntn en relación con los 
delitos previstos en los siguientes articulas: 150, 167, fracción VI, 169, 199 Bia, 
289,partesegunda, 290, 291, 292, 293, 302, 307,323, 397,399,414,prlrner 
pérrafo y tercero en su hipólesis de resultado, 415, fnlcc:ionel 1 y 11 y último 
pérrafo en su hipótesis de resullldo, 416, 420, fracciones I, 11, 111yV,y420 Bia, 
fracciones I, 11 y IV de esle Código. 

TITULO VIG~llllO QUINTO 
Delitos Contn •• Ambiente y la O..tl6n Ambltntal 
CAPITULO PRIMERO 

Alllculo 420. Se lmpondrl pena de uno • - attoa de prlsl6n y por al 
equ/nlanre de fNlctentoa • fin mll die• mulra, • qulln lllcttamanre: 

l. Capture, dalle o prive de la vida a algún ejemplar de tortuga o mamlfero 
marino, o recolecte o almacene de cualquier forma sus productos o 
subproductos; 

... 



11. Capture, n111fonne, ec:ople, trlnspolte o dalle ejemplares de especies 
acuttk:a1 declared11 en veda; 

a R..tlt:e RIMdMlN de e--. puca o c.,.,,. con un ntldlo no 
ptnnffldo, dt algtln eJtmplal' de una .,,.ele de fauna .,,.,..,,.., o ponga 
111 ,,..., la rlabltldad blol6flca de ana pob/fd6n o ..,,_,. lllva,,..; 

rl. Reallce cualquier actividad con linea de trafico, o capture, posea, transporte, 
1Copie, Introduzca 11 pala o exlr8iga del niamo, algún ejemplar, aua productos 
o 1ubproducto1 y clenWa recursos gen6tlcoa, de una especie de llora o fauna 
lilvestres, tenestres o acu6tlcas en veda, considerada endtmlcl, amenazada, 
en peligro de extinción, sujeta a protecclOn especial, o regulada por algún 
tratado Internacional del que M6xlco sea parte, o 

V. Dalle algún ejemplar de las especies de llora o fauna 1111/eatres, terrestres o 
acu4tica11et1alad11 en la fracclOn llllerlor. 

Se aplicaré una pena adicional hasta de tres lftol més de prisión y halla mil 
dlas multa adicionales, cuando las conductas descritas en el presente articulo 
se realicen en o afecten un 6rea natural protegida, o cuando se realicen con 
fines comerciales. 

De la reforma al COdlgo Penal Federal, publicada en el Diario Oficial de la 
FederaclOn, el seis de febrero del lllo en curso, se desprende lo siguiente: 

• En el artlculo 60 se regula que la sanción por un delito culposos solo se 
lmpondrt con el articulo en estudio, aunque cabe mencionar que quedan 
comprendidos en la clalllicaclOn, otros artlculos del COdlgo Penal 
Federal. 

• En el articulo 420 con la reforma se aumenta la pena mlnlma a computar 
era de seis meses, ahora fue reformada para ser de un ano, y en el caso 
de la pena méxlma a computar, era de sela 1llo1 y a partir ele la reforma 
es de nueve .nos de prlaiOn. 

• Aainiamo, en acorde con el p6rrafo llllerior en el último p6rrafo del 
lrtlculo 420, se 1dlclonan tres allol de prisión a quien realice las citadas 
actividades en un 6rea natural protegida o con linea comerciales, ea 
lmportanle este ptrrafo, toda vez que las ICtlvklades relaclonadl1 con 
este delto, por lo general llenen llMS comerciales y en algunos cuoa 
en trua naturales protegidas porque existe una gran dlveraldad 
biológica, cabe mencionar que au aplcacl6n queda sujeta al caso 
concreto. 

• En relaclOn a la fracclOn 111 del articulo 420, razOn del presente estudio 
dogmAtico, ae reforml, la parte relacionad• con 'utilizando de medios 
prohlbldo1', para quedar de conformidad con lol artlculol 73, 95, 122 
fracclOn IX, de la Ley General de Vida Silvnn que ordena aea con un 
medio pennltido, aunque en ruidad no afectl¡ la naturaleza jurldlca del 
citado estudio. 



• Por otra parle, se sustituye la pmte de •amenace la extinción de 181 
mismas" por la de "poner en riesgo la viabilidad biológica de una 
poblacl6n o especial ailvestres", en acorde con la polltica de la Ley 
General Vida Silvestre, de conformidad con el artlculo 5º frllccl6n 11 de la 
citada Ley, ordenando, que 111 'medidas preventivas para el 
mantenimiento de las condiciones que propician la evolucl6n, viabilidad y 
continuidad de los ecosistemas·, asimismo cabe mencionar, que la parte 
reformada, relacionada con 'poner en riesgo la viabilidad biol6gica', la 
redacci6n corresponde a lo que ordena el artlculo 58 de la Ley General 
de Vida Silvestre en su inciso a}, que exclusivamente comprende a las 
especies en peligro de extinción, como se encontraba el tipo con 
anterioridad a la reforma, por lo que en realidad únicamente se adecuó a 
la citada Ley; aaimiamo en el articulo 3' fraccl6n XXXIII, define el 
concepto de población, que dice, 'es un conjunto de eapeciea silvealres'. 
Por lo que considero que esta última parle de la modificación es positiva, 
ya que es mú expricativo y descriptivo el tipo. 

Lo anterior, con la finalidad de realizar una breve sinopsis al eatudio 
dogmitico del artlcuio 420 fracción tercera, del Código Penal Federal, para 
que de esta manera que contemple las reformas hechas de conformidad 
con el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
los Código Penal Federal, de 6 de febrero del ano en curso, en el Diario 
Oficia! de la Federación y de eata manera contenga la actuaHzación, 
eficacia y veracidad, de una Tesis de Titulaci6n, para poder ostentar et 
grado de Licenciado en Derecho. 
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CAPITULO IV 

PRINCIPIOS DE DERECHO AMBIENTAL 

Ea opo!tuno menclo111r que Ecologla definición hecha por la Revista 
Desarrollo Sustentable órgano de dlfual6n de la enlonces SEMARNAP ahora 
SEMARNAT menciona que en • •. algunos diccionarios convencionales, es la 
ciencia encargada del estudio de las relaciones de organismos con su medio 
ambiente o entorno". 

Se entiende por• El Ambiente, es todo lo que nos rodea. Esta formado por el 
aire que respiramos, auelo aobre el que esta nuestra casa o donde viven las 
plantas de las selvas, bosques, desiertos, el agua de los mares y de lo rlos; los 
minerales, las piedras, las montanas, las cludades"e1, en otras palabras todo lo 
que eata en la Tierra; en el mismo orden de Ideas es importante porque en el 
nacemos, crecemos, nos desarronamos y moriremos. 

La Revista Oesarrofto Sustentable selllla que "El Ambiente, Medio Ambiente 
o 1implemen'8 medio, es todo lo que rodea a un organismo, lo co~n los 
elementos vivos (bl6ticos) y lo no vivos (abióticos)", con fundamento en el 
articulo :39 fraccl6n I, de la Ley General del Equitibrio Ecológico y la Protección 
11 Aml>iente, es • El conjunto de elementos naturales y artlfici1les o Inducidos 
por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres 
humanos y demú organismos vivos que lnteracblan en un espacio y tiempo 
determinado", por lo que obseNamos la estrecha relaci6n entre el C6digo 
Penal Federal, en su capitulo de Delitoa Ambientales y las distintas leyes 
ecol6gicas, estructurando una Legislaci6n Nacio111l de Medio Ambiente. 

El Manual de Derecho Ambiental Mexicano de Raúl Branes, menclo111 que 
para 1tgunos 1utores el Derecho Ambiental, es el conjunto de reglas que ee 
ocupan de la prolecci6n jurldica de aquella condiciones que hacen posible la 
vida, en sus diversas fo1T111s, con el objeto de darle continuidad a la vida sobre 
la tierra. 

La definici6n que describe con exactitud al Derecho Ambiental es la 
siguiente: "El conjunto de normas jurldlcas que regulan las conductas humanas 
que pueden Influir de una manera relevante en los procesos de lntllracci6n que 
tienen lugar entre los liltemu de los organillllOI vivos y sus alslemls de 
ambiente, mediante ta generacl6n de efectos de tos que H espera una 
modificaci6n significativa de las condiciones de exl1tencla de dichos 
organillllOl"u. 

De lo anterior, se desprende lo siguiente: 

1.- El derecho ambiental es un conjunto de normas jurldicn que ragulan 
ciertas conductas huma111s relacionadas con Intereses ambientales, estas ton 
aquellas que pueden lnftuir en los procesos de lnteracci6n que llenen lugar 
entre los siltemas de organismos vivos y los ambientales. 

17 .. SEIW!IW'.ur-----•lm--dl--l.Ed.~SlglDXXl,8.A.dl 
c.v . ..--·-D.F.-Pflll.e 

11 .. -.Rall.-dl~--·Ed.F-dl~-·-D.F.Pil-27 
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2.· Dichas conductas Interesan al derecho ambiental a medida, en que 
lnftuyan sobre tales procesos, pueden modificar las condiciones de existencia 
de los organismos vivos. 

El derecho ambiental como disciplina jurfdlca, la encontramos con la 
denominación de "Derecho ambientar, como "Derecho ecológico" o• Derecho 
del entorno". 

De las tres expresiones anteriores, "en Espana, Ramón Martln Mateo opta 
por el uso de la primera, rechazando la segunda por parecerle • excesivamente 
amplia" y la tercera por sus "evocaciones urbanfstlcas"M. 

En mi opinión, la definición de derecho ambiental es la que reüne todos los 
elementos biológicos, técnlco-jurfdlco, para regular la interacción en el medio 
ambiente entre todos los elementos vivos y no vivos, que Integran a la esfera 
terrestre; la relación de sistemas de organismos con el medio ambiente a la 
ciencia de la ecologfa, enfocada esta mAs hacia la rama de la Biologla. 

La Fuentes del derecho ambiental, están presididas por la Constitución 
Polltica de los Estados Unidos Mexlcanos, asimismo por su aspecto federal las 
Constituciones locales, suelen resolver una serie de cuestiones de Interés para 
el derecho ambiental, porque slNen de marco dentro del cuél se realizaré una 
pollllca ambienlal. 

La segunda fuente del derecho ambiental es la "legislación ambiental 
modema o legislación propiamente ambiental, es decir, por aquefta que se 
refiere al conjunto de los problemas ambientaletl"10. entre las que encontramos 
a la Ley General de Vida Silvestre, Ley de Pesca y sus Reglamentos, Código 
Penal Federal, entre otras. 

La tercera fuente del derecho ambiental son "las normas de relevancia o 
Interés ambiental contenidas en una leglslaci6n que venia sobre otros temas"11: 
aqul debemos Incluir a los Código Civil Federal y al Código Penal Federal. 

La cuarta fuente son las jurisprudencias y la costumbre. 

La quinta fuente del derecho ambiental son los organilmos pl)blicos creados 
exclusivamente para la aplicación de las disposiciones ambientales a cargo de 
la administraci6n pübllca, que en el caso que me ocupa es la SEMARNAP a 
trav6s de sus unidades administrativas y sus Organos Desconcentrados 

Por ültimo, la sexta fuente del derecho ambiental, es el derecho lntemacional 
en materia ambiental, encontramos a los tratados y convenclonea, sino tambi6n 
a los, "procedimientos simplificados de arreglo, asf como los numerosos actos 
que configuran lo que se denomina el Derecho lntemaclonal emergente"12. 

89.--0p. CI. Ng.43 

70.-0p. CI. Hg.114 

71.-0p. CI. Pllg.114 

72.-0p. CI. Pllg.115 
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Los principios bAsk:os los encontramos en la Declaración de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, que se celebró en Eatocolmo 
SUecia, del 5 al 16 de junio de 1972, como en la Declaración de la Conferencia 
de 111 Naciones Unld11 sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que tuvo lugar 
en Rlo de Janetro Brasil, del 3 al 14 de junio de 1992. Adoptadas por consenso 
por los paises participantes, consignan reglas fundamentales que los Estados 
deben velar para sus actividades, que no perjudiquen al medio ambiente de su 
Estado asl como el de otras naciones y de ser asl asuman la responsabilidad 
de resarcir los danos y perjuicios ocasionados. 

El principio de la conservación de los recursos naturales susceptibles de 
apropiación encuentra su base en la Constitución Polltica de los Estados 
Unidos Mexicanos, tambl6n llamada 'constitución económica' para la 
proteccl6n del ambiente en su conj~nto. 

•MARCO LEGAL DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, 
RECURSOS NATURALES Y PESCA 

Conviene reflexionar, respecto de los fundamentos Constitucionales que le 
dan vida a una Dependencia del Poder Ejecutivo Federal, razón por la que 
primeramente har6 referencia 1 los aspectos de organización que consigna la 
Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. 

La Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en su artlculo 49 
dispone que: 'El Supremo Poder de la Federación se divide, para su ejercicio, 
en Legislativo, Ejecutivo y Judiclar. Asimismo el artlculo 27 fracción 111, IV, V, 
VIII que seftala lo siguiente: 

Articulo 27 de la Conatltuclón Polltlca ele loa Estado• Unidos 
Mexlc1noa, Ngula loa Ncurao• n1turale• en 19nitorlo n1clon11. 

•ARTICULO 'ZT. La propiedad de las tierras y aguas c~rendidas dentro de 
los limites del territorio nacional, co11111ponde originariamente 1 la NaciOn, la 
cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los 
particulares, constituyendo la propiedad privada. 

Las expropiaciones sólo podrtn hacerse por causa de utilidad pública y 
mediante Indemnización. 
La Nación tendr6 en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada 
las modalidades que dicte el inter61 público, asl como el de regular, en 
beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles 
de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza 
pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del pala y el 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En 
consecuencia, so dlctartn las medidas necesarias para ordenar los 
asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas 
y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas 
y de planear y regular la fundación, conaerv1ei0n, mejoramiento y 
crecimiento de los cenlroll de poblaciOn; p1ra prnervar y resllurar 
el eauiHbrio ecológico; para el "Ll_dl_Aln ___ , ______ ,_ -·-.... 11--....... ~.11---. ... ·--dll 2000.,11,_~.ll ~--.. -F---
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fraccionamiento de los latifundios; para disponer en los Wlminos de la ley 
reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y 
comunidades; para el desarrollo de la pequella propiedad nnl; para el fomento 
de la agricultura, de la ganaderla, de la silvicultura y de las demél actividades 
económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos 
naturales y los etanos que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. 

Pérrafo IV. - Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los 
recursos naturales de la plataforma continental y los z6calos subm8rinos de las 
Islas; de lodos los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o 
yacimientos, conatltuyan depósitos cuya naturaleza 18a distinta de los 
componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan 
metales y metaloides utilizados en la industria; los yacinientos de piedras 
preciosas, de sal de gema y las saunas formadas directamente por las aguas 
marinas; los productos derivados de la descomposiclón de las rocas, cuando au 
explotación necealte trabajos subterréneos; los yacimientos minerales u 
orgénlcos de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los 
combustibles minerales s6Udos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno 
sólidos, llquidos o gaseoso&; y el espacio situado sobre el territorio nacional, en 
la extensión y t6rmlnos que fije el derecho Internacional. 

PArrafo V.- Son propiedad de la Nación las aauas de los mares tenitorlales 
en la extensión y t6rmlnos que file el derecho Internacional: aoun marinas 
Interiores: laa de las lagunas y esteros que se corrun!auen oennanentemente o 
intermitentemente con el mar: las de los lagos interiores de formación natural 
que pt6n liga!los directamente a corrientes constantes: 111 ele los rlos y aus 
alluentea direc!os o indirectos. desde el punto c!el cauce en que se Inicien las 
primeras aouas permanentea. 1ntem11tentea o l0n9ncilles, hasta su 
delem!Joeadurs en el mar. lagos. laguna o esteros ele prcp!ec!ld !!IClonl!!; las 
de las corriente• constantes o intemitentea y 1us af!uentes directos o 
lndlrectoa, cuando el cauce de aquella, en toda au extensión o en parte de 
ellas, alrva de !imite al territorio nacional o 1 dos entidades federativas, o 
cuando pase de una entidad federativa a otra o c:ruce la llnea divisoria de la 
Repüblicl; las de los lagos, lagunaa o esteros cuyoa vaaos, zonas o riberas, 
est6n cruzados por lineas dlvilorill de dos o más entidades o entre la 
Repüblica y un pals vecino; o cuando el !Imite de In riberas 1irva de lindero 
entre dos entidades federativas o a 11 Repl)bllca con un pala vecino; lls de los 
manantiales que broten en las playas, zonas rnarltimas, cauces, valOI o 
riberas de los lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, y las que se 
extraigan de las minas; y los cauces, lechos o riberaa de los lagos y corrientes 
Interiores en la extensión que fija la Ley. Las aguas del 1ubsuelo pueden ser 
tibremente alumbradas mediante obras artificiales y 1proplarse por el duello del 
terreno, pero cuando lo exija el Interés püblico o se afecten otros 
aprovechamientos, el Ejecutivo Federal podrén reglamentar 1u extracción y 
ut1Hzacl6n y aun establecer zonas de vedadas, al igual que para 111 dem61 
aguas de propiedad nacional. CU1lesquiera otras agun no lnclukln en la 
enumeración anterior. 18 conslderartn como parte lnteQrlnte de la propiedad 
de los terrenos por los que corran o en los que se encuentren sus depósitos, 
pero si se localizaren en dos o mis predios. el aprovechlmiento de esta agua 
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se conside11ré de utilidad pública, y quedaré sujeto a las disposiciones que 
dicten los Estados. 

Pérrafo VIII.- La NICión ejerce en una zona económica exclusiva situada 
fuera del mar territorial y adyacente a 6ate, los derechos de soberanla y las 
jurisdicciones que determinen las leyes del Congreso. La Zona Econ6mica 
Exclusiva se extl!ncleré a doscientas millas ntuticas, medidas a partir de la 
linea de bue desde la cual ae mide el mar !Brritorial. En aquellos casos en que 
esa extensión produzca superposición con In zonas económicas exclusivas de 
otros Estados, la delimitación de las respectivas zonas se haré en la medida en 
que resulte necesario, mediante acuerdo con estos Estados'. 

Del precepto legal antes transcrito podemos desprender lo ligUiente: 

El primer pilrrafo, refiere sobre la propiedad originaria es la Idea de 'dominio 
eminente, o sea, a la ele Imperio, aobe11nla o autoridad que el Estado como 
persona polltica y jurldlca ejerce sobre la parte llsica integrante de su ser. 
Territorio'n, encontramos dentro del territorio las tierras y aguas nacionales, las 
cuales el Estado estaré facultado para ejercer su lmperium ni como actos de 
aoberanla, es decir, que son objeto de derechos, como la transmisión de las 
tierras, el goce, disfrute y disponibilidad, las ha reconocido, a trav6s de la 
propiedad privada, por otra parte la Suprema Corte ha establecido que esta es 
'el establecimiento de una nonna juridlca de carécter general y permanente 
que modfflque esencialmente la forma jurldlca de ese derecho'1•. 

En au pirrafo tercero dice que el Estado Mexicano 'tendré en todo tiempo el 
derecho Imponer a la propiedad priVada todas las modalidades que dicte el 
interés púbHco. Esto se traduce, bien en restricciones o prohibiciones respecto 
del uso, disfrute o dlsposlcl6n de las co111'15 que en el caso que me ocupa es 
a trav6s de permisos que se regula el aprovechamiento de los recursos 
naturales patrimonio de la Fedellción. 

En el cuarto pilrrafo del citado artlculo con1tltuclonal encontramos a los 
bienes propiedad de la nación o de su dominio directo a que alude , como lo 
son de propiedad nacional como los menciona el p6rrafo quinto de este 
precepto, 'estén sujetos a un r6glmen especial de Inalienabilidad e 
lmprelcriptibllidad. Sin embargo 1u explotacl6n, uso o aprovechamiento 
pueden confiarse a personas flllcas o sociedades constituklu conforme a 1111 
leyes mexicana, mediante concesiones que puede otorgar el Ejecutivo Federal 
de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, pirrafo 
sexto"n. 

El pirrafo octavoregula a los bienes de propiedad estatal, es decir 'n el 
dominio directo sobre los bienes, traducido a 11 posibilidad de usar disfrutar y 
disponer de ellos con exclusión de cualquier persona moral o fllicl'11. Se 
dividen en dos grandes grupos de domlnlo privado y de dominio púbico; en 
acuerdo con la Ley Gene11I de Bienes Nacionales el pArrafo 1ntes 
mencionado, pertenece a la clasllicaci6n de domkllo público y con fundamento 
en la cltadl Ley en el 'articulo 2", fricción I, son de uso COITÚI, el espacio 
71· .... or..llr.,..l.m~......._.M,._l.A.....,.._D.f...flll....m. 
74.·llSp~ ..... LmCJinOl ........... ~ ..... l.A.~D.F ....... ..-. 
71.· ..... <lrflulll,.._,, laQnrllllt ........... fd. PDr'R1191.A.-tltltoO.F ...... ..-. 
71.•llqDICdJ- ...... L.-OllWll• ......... ·E&,._1.A...tltllSGD.F ....... .m. 
n ...... Clrflulll,._.,laOnt .. ........_·«Plr'MU.-llWcoD.F._,...-. 
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attuado sobre el territorio nacional. Con la extensión y las modalidadel que 
establezca el Derecho lntemacional"n; y demés que comp19nde el pérrafo 
octavo conslllucional. 

Para los efectos del marco legal, solo har6 referencia a los aspectos del 
Poder Ejecutivo, particularmente a los aspectos relacionados con la creaci6n 
de la Secretarla de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. 

Para el propósito anterior, el articulo 90 de nuestro miximo ordenamiento 
legal, preceptúa que: 

"La Administración Pública Federal seré centrarizada y paraestatal conforme 
a la Ley Orgénica que expida el Congreso, que distribuiré los negocios del 
orden administrativo de la Federación que estarén a cargo de las Secretarlas 
de Estado y Departamentos Administrativos y definiré las bases generales de 
creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal 
en su operación". 

En cumpUmiento del precepto constitucional antes mencionado, el Congreso 
de la Unión expidió, durante el Gobiemo del Licenciado José López Poltillo, la 
Ley Orgénk:a de la AdministraciOn Pública Federal, la cual fue publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1976. 

Mediante Decreto del congreso de la Unión, publicado en el Diario Oficial de 
la Feder1ei6n el 28 de diciembre de 1994, por el que se reforma la Ley 
Orgénica de la Administración Pública Federal, y es mediante esta reforma que 
se crea la Secretarla de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. 

El Articulo 26 de la Ley Orgénica de la Administración Pllblica Federal, 
enumera las Dependencias que conforman la Administración Pllblica Federal, 
entre las que se encuentra la Secretarla de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca. 

En el Artlculo 32 Bis del ordenamiento legal en cita, se enumeran las 
atribuciones que a esta Secretarla le competen, destaca lo siguiente: 

"Fomentar la protección, reslauraclón y conservación de los ecosistemas y 
recursos naturales y bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar 1u 
aprovechamiento y desarrollo sustentable". 

De la lectura de algunas de las 41 fracciones que integran el articulo 32 Bis 
de la Ley Orginica de la Administración Pública Federal, se advierte que a esta 
Secretarla le compete, con la intervención que a otras Dependenclat de la 
Administración Pública Federal, se desprende que a esla Secretarla le compete 
la administración de los recursos naturales, razón por la que aplica los 
siguientes ordenanientos legales: Ley de Pesca, Ley de Aguas Naclonales, 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 11 Ambiente, Ley Foreslll, 
Ley General de Vida Silvestre y sus respectivos Reglamentos asl como las 
Normas Oficiales Mexicanas, en el imbilo de su competencia. 

78 .. ._0ltlllm..,__la_lml-·Ed. -S.A.-D.F.~-417. 
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Como ejemplo de lo anterior, podemos citar del articulo 32 Bis, la fraccl6n 
XIX, que se refiere a proponer y, en su caso, resolver, sobre al estableclmento 
de vedas rorestales, da caza y pesca, asl como establecer el calendario 
cinegético y el de aves canoras y da ornato. 

Derivado lllmblén, de las ltrlbuclones que ejerce esta Secretarla, aplica los 
Tratados Internacionales de los que México es parte, en las materias antes 
mencionadas, destacando los que se expresan a contlnUaci6n: 

La 'Convencl6n relativa a los Humedales de Importancia lnlemacional 
especialmente como h6bltat de aves acu6ticas', celebrada en la ciudad de 
Ramsar, lr6n, el 2 de febrero de 1971. 

La 'Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestre'., publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
seis de marzo da mil novecientos noventa y dos. Este instrumento Internacional 
es importante instrumento legal en la protección de la fauna silvestre. En el 
cuerpo del citado instrumento encontramos su Apéndice 1 • las especies en 
peligro de extinción que son o pueden ser afectadas por el comercio', cuyo 
trafico debe reglamentarse. La Convención fue suscrita en Washington en 1973 
y entró en vigor hasta 1985. 

la 'Convención de la Diversidad Biol6gica', es apllcable a la protección de la 
fauna silvestre, del cuél México forma parte y fue suscrito durante la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrolo 
celebrada en Rio de Janeiro, dUrante junio de 1992. 

Por Ollimo, la 'Deciaracl6n de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Humano', que se celebro en Estocolmo Suecia, del 5 al 16 de Junio de 
1972, como en la 'Declaraci6n de la Conferencia de las Naclones Unidas sobre 
el Medio Ambiente y el Deum>llo', celebrada en Rlo de Janeiro Brasil, del 3 al 
14 de junio de 1992. Adoptadas por consenso por los palleS participantes, 
entre ellos México, que consignan reglas fundamentales que las naciones 
deben adoptar. 

Por otra parte, la fracción XX del Articulo 32 Bis de la Ley Orginlca de la 
Adminlslraci6n POblica Federal, faculta a esta Dependencia para iqloner 
resfricclones que establezcan las disposiciones legales aplicables sobre la 
circulación o transito por el territorio nacional de especies de la nora y fauna 
silvestres, procedentea del o destinadas al extranjero. 

Estas especies, que son motivo de realrlcci6n, son a las que se refiere 
Convención •obre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silve11re y que dio lugar a que el Estado Mexicano expidiera la 
Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-1994, que detennina 181 especies y 
subelpecies de llora y fauna silvestres terrestrea y acu6ticu en pelgro de 
extinci6n, amenazadas, raras y 181 sujellll a protección especial, y que 
establece especificaciones para su protecci6n, publicada en el Diario Oficial de 
la Federaci6n el 16 de mayo de 1994. 
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De confonnidad con el pérrafo anterionnente expueato, se conllkler6 
procedente elaborar una nueva Nonna Oficial Mexicana denominada NOM-
059-ECOL-2001, la cual abroga a la mencionada Norma Olic:ial Mexicana 
NOM-059-ECOL-1994 publicada en el Diario Oficial de la FederaciOn el 16 de 
mayo de 1994, asl como 1u modificación publicada en et citado 6rgano de 
difusión oficial el 22 de marzo de 2000, tomando como justificación los criterlol 
siguientes: 

Que mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación el 22 de 
marzo de 2000, se modificó la referida Norma Oficial Mexicana, de forma que el 
pepino de mar (lsostichopus fuscus), considerado Inicialmente en la categorla 
de 'en peligro de extinción', se clasificó en la categorla de 'sujeta a protección 
especial.' 

Que con fecha 3 de julio de 2000 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la Ley General de Vida Silvestre, la cual de acuerdo a su articulo 
primero es de orden público e Interés social; reglamentaria del párrafo tercero 
del Articulo 27 de la fracción XXIX, asl como del inciso G del Articulo 73 de la 
Constitución Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos, y tiene por objeto 
establecer la concurrencia del Gobiemo Federal; de los gobiernos de los 
Estados y de los municipios, en el émbito de sus respectivas competencias; 
relatlvas a la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida sHvestre y 
su hébitat en el territorio de la RepúbHca Mexicana y en las zonas en donde la 
nación ejerce su jurisdicción. 

Que dicho ordenamiento en su titulo VI Conservación de la Vida Silvestre 
Capitulo 1 Especies y poblaciones en riesgo y prioritarias para la conservación 
establece que entre las especies y poblaciones en riesgo estarén 
comprendidas las que se Identifiquen corno: a) en peligro de extinción, b) 
amenazadas, c) sujetas a protección especial y d) probablemente extintas en'el 
medio silvestre. 

Que la citada Ley no consideró la categorla de "rara" que se Incluye en la 
Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-1994 antes sellalada, lo cual es 
acorde con estudios realizados al respecto que detenninan que la rareza es 
una caracterlsllca ecológica natural de distribución y abundancia, no 
necesariamente indicadora de riesgo. 

Que en virtud de que los cetéceos son de particular interés para M6xico, se 
incluyeron en la presente norma en la categorla de 'sujetas a protección 
especiar. 

Que la citada ley introduce la categorla de 'probablemente extinta en el 
medio silvestre•, lo cual permitiré establecer los mecanismos adecuados para 
buscar o recuperar una especie que se suponga extinta en su medio natural y 
actuar de conformidad en caso de su hallazgo o relntroducción. 

Que la Ley General de Vida Silvestre, de igual forma, define el concepto 
ecológico de "población" como la figura central de las acciones de protección, 
conservación y aprovechamiento sustentable, por lo que ae hace #!nfasls en 
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que las caracterlslicas de las poblaciones deben ser Importantes en la 
consideración del riesgo, y se establece la posibilidad de clasificar algunas 
poblaciones de especies amenazadas o en peligro de extinción, en la categorla 
de "sujetas a protección especiar•. 

Que existe la necesidad de actualizar la Información disponible sobre las 
especies y por apHcar un m6todo general, unificado con respecto a los 
diferentes taxa, asl como para determinar las categorlas de riesgo a las que 
puede ser asignada cualquier especie silvestre en la Repllbllca Mexicana. 

L.11 NOllMSl-ECOL-2001, publlcada 1l 11ls de maizo del dos mll dos en 
el Diario Oficia! ele la Federacl6n, denominada como NOM·ECOL-2001, 
Protección ambiental-Especies nativas de México de Flora y Fauna sllvestres
Cltegorlas de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio
Lista de especies en riesgo; este es uno los ordenanientos legales de mayor 
relevancia en la protección de la vida silvestre terrestre y acuétlca, en los 
Eslados Unidos Mexicanos, de conformidad con el ANEXO 1. 

En acorde con lo citado los últimos pérrafos, en la Ley General de Vida 
Silvestre en el articulo 58 que se refiere a poblaciones y especies en riesgo 
inciso a) define •entre las especies y poblaciones en riesgo estarén 
comprendidas las que se Identifiquen como:" a las apecla en peligro da 
axtlncl6n, que son "aquellas cuyas éreas de distribución o tamano de sus 
poblaciones en el territorio nacional han disminuido drésticamente poniendo en 
riesgo su viabilidad biológica en todo su hébltat natural, debido a factores tales 
como la destrucción o modificación drjstica del hébitat, aprovechamiento no 
sustentable, enfermedades o depredación; entre otros, asimismo el Inciso b)'las 
amenazadas, aqueftas que podrlan llegar a encontrarse en peligro de 
desaparecer a corto o mediano plazo y por último las sujetas a protección 
especial podrlan llegar a encontrarse amenazadas por factores que inciden 
negativamente en su viabilidad". 

De lo anterior se desprende la necesidad que tiene el Código Penal Federal 
de complementar su tipo con otros ordenamientos legales como en el caso que 
me ocupa, determinar cuales son las especies en peligro de extinción desde la 
categorla de género y especie descritas en la NOM-059-ECOL-1994, asl como 
las especies y poblaciones que se encuentren en la hlpóllesls en lo aellllado en 
el pénafo anterior. 

Debo hacer notar que, ademés de las leyes y los tratados antes enunciados, 
la Secretarla de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, también aplica 
las Normas Oficiales Mexicanas en las materias antes mencionadas. En 
materia de protección, fomento y aprovechamiento de los recursos forestales y 
flora y fauna silvestres, se han expedido de 12 normas definitivas, 4 normas de 
emergencia. 

Cabe mencionar, las razones sobre la expedición de una Ley General de 
Vida Silvestre, esta encuentra su fundamento en el articulo 27, establece que la 
Nación tiene en todo momento derecho de regular, en beneficio social, et 
aprovechamiento de los recursos naturales ausceptibles de apropiación, y 
corresponde al Congreso de la Unión regular en dicha materia confonne al 
articulo 73-XXIX-G cuyas funciones son entre otr11: 
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a) Precisar la regulación de los mecanismos necesarios para su ejec:uc:lón; 

b) Distribuir las competencias que en esta materia se le otorguen al gobierno 
federal, estatal y municipal; 

c) Regular el aprovechamiento de la vida silvestre, asl como establecer las 
reglas béslcas de un mercado legal de ésta, y 

d) Reflejar en un ordenamiento jurldico unlfonne la relacl6n con la propiedad 
de la vida silvestre. 

La Ley General de Vida Silvestre no derogarla a la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente, sino que aplicarla junto con ella, esta 
última funge como Ley Marco. 

Incorporo una breve slntesis de la citada Ley, en el ANEXO 2 del presente 
trabajo. 

Por otra parte, la fracción 1 del articulo 89 Constitucional, 17 y 18 de la Ley 
Orgénlca de la Administración Pública Federal, el Titular del Ejecutivo Federal, 
se expidió el Reglamento Interior de esta Dependencia del Ejecutivo Federal, 
mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de junio de 
2000. En el Reglamento Interior, se contempla la creacl6n de una Seaetatfa 
del Ramo, la Subsecretaria de Recursos Naturales, el Instituto Nacional de 
Ecologla y la Procuradurla Federal de Protección al Ambiente. 

El Instituto Nacional de Ecologla, cuenta con la Dirección General de Vida 
Silvestre, a quien le compete regular, emitir, suspender, modificar o revocar 
todo tipo de permisos, licencias, dictérnenes, referentes a la explotación 
cineg6tica, captura, colecta, aprovechamiento, posesión, liq¡ortación y 
exportación de la nora y fauna 1Hvestre. 

DISPOSICIONES LEGALES, CUYA APUCACION 
COMPETE A TODAS LAS DEPENDENCIAS 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÜBLICA FEDERAL 

Existe un sin número de disposiciones leg1les, cuya 1plicacl6n compete 
précticamente a todas las Dependencias de la Administración Pública Federal, 
haremos mención de aquellas que resultan més importantes, en función de que 
son aplicables con mayor frecuencia en todas las Dependencias del Gobierno 
Federal; tal es el caso de la Ley Orgénlca de la Administración Pública Federal, 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, Código Civil Federal, Código 
Penal Federal, Código Federal de Procedimientos Civiles, Ley Federal de 
Derechos, Ley de Amparo, Ley de Planeación, Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Ley Obras Plíblicas y Servicios 
Relacionadas con las Mismas, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Federal, Presupuesto de Egresos e Ingresos de la Fedelllción para el 
Ejercicio Fiscal al ano que corresponda, Ley de Expropiación, Ley Agraria, y un 
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sin número Inés de disposiciones que aplican las secretarias de Estado, pero 
que en este momento seria ocioso mencionar. 

Este trabajo, se relaciona con algunos aspectos que regula la Ley Federal de 
Derechos, en cuanto al monto, forma, lugar y 6poca de pago de los derechos 
por el uso o 1provechamlento de los bienes del dominio público de 11 Nación, 
asl como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de 
derecho público. 

Hlll'6 referencia al Apartado "A" del Artlculo 102 de la Consliluci6n Polltica 
de los Estados Unidos Mexicanos, el cual senala que: "Incumbe al Ministerio 
Público de la Federación, la persecución de todos los delitos del orden federal; 
y por lo mismo, 1 61 le corresponderi solicitar las Ordenes de aprehensión 
contra los Inculpados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la 
responaabiHdad de 6stos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad 
para que la administración de justicia sea pronta y expedita; pedir la aplicaci6n 
de las penas e Intervenir en todos los negocios que la ley detennlne". 

Por su parte, el Código Penal Federal, establece cuales son los delitos 
cometidos contra la admlnlatración de justicia y los delitos cometidos por 
servidores púbffcos. 

Asimismo es Importante reftexlonar la posibilidad de fincar 
responsabffidades por dano ambiental, por lo que presento una breve sinopsis 
de dicha responsabilidad en el derecho mexicano, la cual tiene tres órdenes 
jurldicQs que la regulan: el administrativo, el penal y el civff. 

La responsabilidad administrativa se basa en el ajercicio de las facufflldes 
sancionadoras con motivo de la lnfraccl6n a las leyes de la materia: Ley 
General de Equfflbrio Ecológico y Proteccl6n al Ambiente y sus regl8mentos; 
Ley General de Vida Silvestre; Ley de Pesca. Sin embargo, no es el derecho 
administrativo la vla para reparar los danos al medio ambiente. 

En efecto, las sanciones que en este marco se Imponen pueden consistir en 
amonestaciones, multa, arresto administrativo, decomiso, revocacl6n de las 
concesiones y clausuras, entre otras. 

En materia ambiental, en la Ley General de EquHibrio Ecológico y Protección 
al Ambiente (LGEEPA), concretamente en el artlculo 171 se senala que en 
ningún caso la .ruta que se Imponga 11 Infractor puede exceder de 20,000 dlas 
de salario mlnimo general vigente en el Distrito Federal, en el momento de 
Imponerse la sanción. 

Por lo que respecta a la Indemnización de los claftO'I provenienllllS de un 
delito ambiental que debe ser cubierta por el responsable, ea de sellalarae que 
si bien es cierto la misma forma parte de la sanción pecuniaria Impuesta al 
delincuente y tiene el car6cter de pena pública, tllmblén lo es, que no todas las 
conductas lesivas del lmbiente son delitos penales, por lo que no podrla ser la 
vla penal la regla general de la responsabilidad del dafto 1mbiental. 



Con base en lo anterior, resulta que es dentro del marco del derecho civY en 
el que debe lograrse la reparación del dano proveniente de la lnfracci6n a las 
leyes ambientales; asl lo ha considerado nuestro derecho al establecer en el 
articulo 203 de la LGEEPA. lo siguiente: 

•Articulo 203. Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que 
procedan, toda persona que contamine o deteriore el ambiente o afecte los 
recursos naturales o la blodiversldad, seré responsable y estaré obligada a 
reparar los danos causados, de conformidad con la legislaci6n civil aplicable. El 
término para demandar la responsabilidad ambiental, seré de cinco anos 
contados a partir del momento en que se produzca el acto, hecho u omill6n 
correspondiente•. 

En nuestra leglslaci6n civil existen dos sistemas de responsabilidades: el 
subjetivo y el objetivo, en este caso es la responsabilidad objetiva o por riesgo 
creado, prevista en el articulo 1913 del C6digo Civil, es aquella en la que se 
obliga al pago de danos y perjuicios a todo el que aün obrando llcltamente, 
cause un dano por el uso de objetos, substancias o aparatos peligrosos. En 
este caso, no es necesario acreditar si el autor del hecho danoso actuó 
culpablemente. 

En resumen, existen en nuestro derecho dos clases de responsabilidad civH: 
a) la subjetiva que tiene como origen el hecho llfclto que rebasa et concepto 
subjetivo de culpa y b) la objetiva que tiene como fuente generadora el riesgo 
creado. 

Los elementos pard que nazca la obllgacl6n de reparar el dano dentro de la 
teorla objetiva son: 

La conducta, aün llcita, de utilizar un Instrumento peligroso. 

El dano causado. 

El nexo causal entre una y otro que es una pérdida o menoscabo que sul're 
una persona en su patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligacl6n. 

La protecci6n al medio ambiente a través de nuestra leglslaci6n civH, sólo 
podría alcanzarse de forma Indirecta, es decir, cuando exista un bien 
patrimonial o personal que haya sido danado, pero no podrla hacerse efectiva 
dicha protecci6n cuando ünicamente haya una lesi6n en et medio ambiente sin 
que incida en los bienes o salud de las pen;onas. 

El Estado, en términos del artículo 27, plflrrafos cuatro y quinto de la · 
Constituci6n y 1• y 2• de la Ley General de Bienes Nacionales, esté legitimado 
para demandar la responsabilidad civil de los danos ambientales cuando 6stos 
inciden en su patrimonio, (bienes del dominio püblico y privado de la 
Federación) pero no estarén legitimados activamente ni et Estado ni el 
particular, conforme a nuestro ordenamiento jurldico, para demandar la 
responsabilidad civil por dano ambiental cuando no se afectan sus bienes, es 
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decir, en los casos en que IÍl!lcamente la lesión constituye un dallo al medio 
ambiente. 

El Articulo 194 de la LGEEPA. el que establece que si con motivo de la 
Infracción se hubieren ocasionado danos y perjuicios, los Interesados podrán 
solicitar un dictamen técnico al respecto, el cuél tendrá el valor de prueba en 
caso de ser presentado en juicio. 

Entonces se plantea ,'8 cuesti6n de decidir si senln jurldlcamente 
responsables de un hecho danoso todos aquellos que Intervienen en el mismo 
o bien ¿qul6n es el agente del dallo, entre lodos los que participan en el hecho 
generador y en qu6 grado? 

Ante esta sltuacl6n, se ha propuesto por algunos doctrinarios el revertir la 
carga de la prueba a los probables responsables, es decir, serán 
solidariamente responsables los que no puedan probar en el juicio, que ellos no 
ocasionaron el dano. 

LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO 

En este punto, surge otra Interrogante ¿es responsable el Estado si los que 
causan el dano contaban con una autorlzaci6n lldminlstrativa que fue otorgada 
en contravención de las normas aplicables? El Estado si serla responsable con 
base en el articulo 1927 del Código Civil Federal Invocado y que, de 
conformidad con este mismo articulo, también puede demandérsele al 
funcionario que emitió la autorlzaci6n, la responsabilidad civil por el dano 
causado. 

CALENDARIO CINEGÉTICO 

En acorde con el ANEXO 3, el Cslendarlo Cineg6tico lo expide la Secretaria 
de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, con fundamento en el 
articulo 94 de La Ley General de Vida Silvestre, el cuál de acuerdo con este 
precepto, sólo debe sellalar las 6pocaa y ciclo& bloklglcos de las especies 
sujetas a aprovechamiento y zonas de caza dentro del territorio nacional; 1in 
embargo, y ante la ausencia de un Reglamento de la Ley General de Vida 
Silvestre el calendario cinegético que es expedido por et Titular de la Secretarla 
de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, prev6n otras cuestiones que 
son propias de un Reglamento que debe expedir el Titular del Ejecutivo federal 

En efecto, reglamenta requisitos para obtener: 

• Permisos cineg6ticos, derogados por la Ley General de Vida Silvestre, 
llnlcamente contempla la licencia de caza y el aviso para el establecimiento 
de una UMA, entre otros 

• Autoriza armas. 

• Establece et registro de Identificación clneg6tica. 



• Regula los criaderos. 

• El empleo de aves de presa y de perros. 

o La prestación de se!Vlclos de organización cinegética. 

Es requisito Indispensable para obtener un permiso de caza, el tener 
previamente el registro de Identificación cinegética, los cuéles se claslfican en: 

1.- Nacionales y extranjeros residentes en México. 

2.- Extranjeros no residentes en el territorio naclon~I. 

Para obtener estos registros que son gratuitos, deben proporcionarse entre 
otros requisitos: 

•).-Fotograflas. 

b).·Manlfestaclones de domicUlo. 

c).·En el caso de extranjeros no residentes, mostrar copla del contrato del 
organizador clneg6tlco o criador de fauna silvestre que prestara el seNlclo. 

El calendario cinegético, clasifica los permisos en cuatro tipos que son: 

TIP01 
TIP02 
TIP03 
TIP04 
TIPOS 
TIP06 
TIP07 

AVES •.GUATiCAS (patos) 
PALOMAS 
OTRAS AVES ( pavo reales, codornices) 
PEQUEAOS MAMIFEROS (ardHlas, conejos) 
LIMITADOS (borregos, gato rnon!M, perdiz) 
ESPECIALES (venado bura, borrego cimarrón) 
ESPECIES EXOTICAS* 

*las especies exOticas, son aquellas que no existen en el territorio nacional 
y que han sido criadas y reproducidas en criaderos de fauna silvestre, 
registrados ante la Dirección Gene11I de Vida Silvestre de la Secretarla de 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. 

El registro de Identificación clneg6tica y el permiso de caza son personales e 
Intransferibles. 

Asimismo determina medio y m61odos para realizar la caza deportiva y su 
temporalklEld, ni como las éreas en las que se puede realizar la actividad,; al 
evaluar los planes de manejo los planes de manejo y en su caso otorgar la 
autorizaciones correspondientes y establecer vedas especificas a especies 
cuando asl lo requiera para la conservación de las poblaciones de especies 
silvestres y su hibltal 
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DE LOS MEDIOS DE CllZA Y SU EJERCICIO. 

La tenencia de armas de fuego, los permisos para su transportación para 
cazadores nacionales, la licencia temporal para la Internación de armas al Pal& 
y su transportación por ccadores extranjeros, asl como su empleo en la caza 
deportiva, se aujetar6 1 la Ley Federal de Armas de Fuego y Exploslvos, asl 
como a su Reglamento y a las disposiciones de la Secretarla de la Defensa 
Nacional. 

Sobre el particular, se autoriza el uso de arcos, ballestas, aves de presa y 
perros; con fundamento en el articulo 10 de la Ley Federal de Armas de Fuego 
y Explosivos se autorizan a los deportistas ele cacerla; rifles, revotveres pistolas 
calibre .22' de fuego circular; Pistolas calibre .38' ; escopetas en todos sus 
calibres excepto ciertos canones de longitud especial; Rifles de alto poder, de 
repetición o de funcionamiento semiautométlco; Rifles de alto poder de catibres 
superiores, en cacerla de piezas mayores no existentes en la fauna nacional 

El uso de armas de fuego, se sujeta a los siguientes criterios: 

1.- Permisos del tipo 1 al 3, deberé utilizarse escopeta y tirar al vuelo. 

11.- Pennisos del tipo 4 (pequenos mamlferos), podré usarse rifle o escopeta. 

111.- Permisos del tipo 5 (limitados), podn\ usarse rifle para mamlferos y 
escopeta para aves. 

IV.- Permisos del tipo 6 (especiales) y permisos del tipo 7 (especies 
exóticas), deberé emplearse rifle. 

Le cacerla que se realice mediante arco, ballesta, aves de presa o perros, 
deberé quedar expres1do en el permiso respectivo. 

La posesión de aves de presa y su uso para cazar, requiere de autorización 
de la Dirección General de Aprovechamiento Ecológico de los Recursos 
Naturales de la Secrelaria de Medio Antllente, Recursos Naturale1 y Pesca. 

En ejercicio de la cacerla con perros, de muestra y cobro, se autoriza para 
los Permisos del tipo del 1 al 4. 

Les jaurlas de perros de acoso, se autorizan únicamente para las eapecies 
Incluidas en los Permisos del tipo 5, con excepción del puma y gato montes, 
para los cuales se autoriza empleo de perros de presa y rastreo. 

T~CNICAS PROHIBIDAS DE CAZA 

Con fundamento el'!; el articulo 96 de la Ley Federal de Caza, queda 
prohibido el uso de 11 utilzación de armadas, trampas, redes, v-nos. amm 
autométlcas o de réf1ga; desde medio hora antes de la puesta de sol, hasta 
medio hora despu6s del arnllNIC8r; cu1ndo se trate de hembras o crin 
visiblemente prellad11. 
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Los Clubes y Asociaciones de cazadores, están obligados a registrarse ante 
la Secretarla de Gobernación y la Secretarla de la Defensa Nacional, asimismo 
ante la Secretarla de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, o ante sus 
Delegaciones Federales en los estados. 

Para su registro deberán exhibir: 

• Copia certificada del Acta Constitutiva del Club o Asociación de cazadores. 

• Relaciones de nombres de socios o miembros. 

o Boleta que acredite el pago de los derechos. 

De este modo podrán adquirir la Licencia particular que expide la Secretarla 
de la Defensa Nacional, para esta actividad. 

CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE FUERA DE SU 
HABrTAT 

La Secretarla, dará prioridad a la reproducción de vida silvestre fuera de su 
hábitat natural para el desarrollo de actividades de repoblación y 
relntroducción, especialmente en especies en riesgo. 

Las autorizaciones para establecer y operar criaderos extensivos de fauna 
silvestre, es para realizar actividades cinegéticas, con los mismos efectos que 
los Intensivos. 

DISPOSICIONES GENERALES PARA LA FAUNA SILVESTRE Y 
LOS SISTEMAS DE UNIDADES DE MANEJO PARA LA 

CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE 

Resultan disposiciones aplicables, a la fauna silvestre, la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Vida 
Silvestre, el Calendario Clneg6tico y el de Aves Canoras, las Normas Oficiales 
Mexicanas, asl como el Código Civil para el Distrito Federal en Asuntos del 
Orden Común y en toda la República en Asuntos del Orden Federal, Ley de 
protección a los animales del Distrito Federal. 

El articulo 79 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y fa Protección al 
Ambiente, dispone que para la preservación y aprovechamiento sustentable de 
la flora y fauna silvestre, se considerarán entre otros, los criterios siguientes: 

1.- La preservación de la biodiversidad y del hllbitat natural de las especies 
de llora y fauna. 

2.- La continuidad de los procesos evolutivos de las especies de ftora 'y 
fauna. 
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3.- La preservación de las especies endémicas, amenazadas en peligro de 
extinción o sujetas a protección especial. 

4.- El combate al triflco y apropiación ilegal de especies. 

5.- El fomento y creación de las estaciones biológicas de rehabilitación y 
repoblamlento de especies de fauna silvestre. 

6.- La participación de las organizaciones sociales. 

7.- El fomento y desarrollo de la investigación de la fauna. 

8.- El fomento del trato digno y respetuoso a las especies animales. 

9. - El desarrollo de las actividades productivas alternas, y 

10.- El conocimiento biológico tradicional y la participación de la población. 

Debe entenderse como fauna silvestre, las especies animales que subsisten 
sujetas a los procesos de selección natural y que se desarrollan libremente, 
Incluyendo sus poblaciones mayores que se encuentran bajo el control del 
hombre, asl como los animales domésticos que por abandono se tomen 
salvajes y por ello, se hacen susceptibles de captura y apropiación. 

Compete a la Secrelaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, 
establecer las vedas de la fauna silvestre y sus modificaciones y su 
levanlamiento, con bise en los estudios que para tal efecto se lleven a cabo. 

Las vedas, tienen como finalidad la preservación, repoblación, propagación, 
distribución, aclimatación o refUglo de los especlrnenes. 

Las disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambienle, resultan apticables a la poaesl6n, administración, preservación, 
repoblación, propagación, importacldn, exportación y al material genético. 

El artlculo 87 de la Ley General del Equiiibrlo Ecológico y la Protección 11 
ambiente, 18 de la Ley General de Vida Silvestre constituyen el sustento legal 
para autorizar a los particulares centros de reproducción controlada de 
especies silvestres. 

El aprovechamiento de especies de la fauna silvestre requiere del 
consentimiento expreso del propietario o poseedor del predio, en dónde se 
encuentre éste. Cabe destacar la función de la CIMA: Unidad de manejo para la 
conservación de la vida silvestre, en la cual la Secretarla de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca, los propietarios o legllimos po1eedores de 
predios o instalaciones en donde se realicen lllglin tipo de aprovechamiento, 
deberin dar aviso para su registro con funcllmento en el articulo 39 de la Ley 
General de Vida Silvestre. C1be menclonlr que las UMAS 1uatituyen 11 
Organizador Cinegético. 
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La Secretarla Integraré el Sistema de Unidades de Conservación de la Vida 
Silvestre. 

El plan de manejo a integrar para el funcionamiento de una UMA deberé ser 
realizado por un responsable técnico y deberé contener lo siguiente: 

• SUs objetivos especificas. 
• Descripcl6n flsica y biológica del 6rea. 
• Los métodos de muestreo. 
• El calendario de actividades. 
• Las medidas de manejo del hllbitat, poblaciones y ejemplares. 
• Las medidas de conlingencia. 
• Los mecanismos de vigilancia. 
• Los medios y formas de aprovechamiento. 

La Secretarla otorgaré un reconocimiento a quienes destaquen en el 
manejo, aprovechamiento sustentable de vida silvestre. 

La Ley General de Vida Silvestre, tiene por objeto garantizar la conse1Vaci6n 
de la fauna silvestre que subsiste libremente en el territorio nacional. 

Dentro de las disposiciones a destacarse de la Ley General de Vida 
Silvestre, se encuentran las siguientes: 

a) El aprovechamiento extracllvo que es la utilización de ejemplares, partes 
o derivados de especies silvestres, mediante colecta, captura o caza, requiere 
de una autorizacl6n previa de la Secretarla de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca, deberén presentar un plan de manejo los legitimo& 
poseedores o propietarios y en el caso de animales en vida libre de sus 
inventarlos cuando se trate de ejemplares en confinamiento y de los ciclos 
biológicos que tenga la propia secretarla. Deberé establecer la tasa de 
aprovechamiento y la temporalidad, estos aprovechamientos podrén 
autorizarse para actividades de colecta, captura o caza con fines de 
reproducc16n, restauración, recuperación, repoblaci6n, relntroducc:lón, 
traslocaclón, econ6micos o educaci6n ambiental. (Artlculos a- fracci6n 1, 
82,83). 

b) Autoriza el aprovechamiento de ejemplares partes y derivados para fines 
de subsistencia de los lugarellos de la localidad para su consumo directo, o 
para su venta en cantidades que sean proporcionales a la 11tisfacci6n de 
necesidades bllsicas de estas y sus dependientes econ6mlcos.(artlculo 92). 

c) La caza deportiva se autoriza en las épocas que 181\ale el Calendario 
Cinegético lo expide la Secretarla de Medio Ambiente, R8CUISOS Naturales y 
Pesca, con fundamento en el articulo 94 de La Ley General de Vida Silvestre, 
el cu61 de acuerdo con este precepto, sOlo debe sellalar las épocas y ciclos 
blológicos de las especies sujetas a aprovechamiento y zonas de caza dentro 
del territorio nacional. 
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Asimismo clelermina medio y métodos para realizar la caza depoltiva y su 
temporalidad, asl como las 6reas en In que se puede realizar la actividad,; al 
evaluar los planes de manejo los planes de manejo y en su caso otorgar la 
autorizaciones correspondientes y establecer vedas especificas a especies 
cuando asl lo requiera para la conservaciOn de las poblaciones de especies 
silvestres y su h6bltat.(arllculo 97). 

d) Los permisos de caza son personales e Intransferibles, las curtidurlas, 
tenerlas y establecimlentos de taxidermia, que se dediquen a la preparación de 
pieles de animales silvestres, estén obligados a requerir al interesado, el 
penniso correspondiente y llevar un libro de control. 

e) La colecta cienlifica con propósitos de ensellanza requiefe de 
autorización de la Secretarla de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, 
se otorgaré la autorlzaci6n por linea de investigación o por proyecto.(artfculo 
97). 

1) El aprovechamiento no extractivo son las activklactes directamente 
relacionadas con la vkla silvestre en su h6bital natural que no Impliquen la 
remoción de ejemplares, partes o derivados, y que, de no ser aclecllldamente 
reguladas, pudieran causar Impactos significativos sobre eventos biol6glcos, 
poblaciones o hábitat de las especies silvestres. se llevaré a cabo esta 
activklad a través de autorización emitida por la Secretarla de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca y podré transferirse a terceros. Mlculos 3º 
fracción 11 y 99). 

g) A la Secretarla de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, le 
corresponde fijar los tipos y calibres de las armas tornando como base legal la 
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, asl como los medios de caza 
que podr6n usarse y las técnicas prohlbklas para el ejercicio de la Caza, que 
con anterioridad mencione. 

h) El transporte de animales silvestres y sus productos y despojos, deberé 
ampararse con el permilo correspondiente. 

i) Se prohibe la exportaciOn de piezas de caza vivas o muertas, asl como 
de sus productos o derivados, se exceptúa de esta dilposlclón, las piezas y 
productos de caza logrados por extranjeroa no residentes. 

DE LOS MEDIOS DE CAPTURA, TRANSPORTE Y VENTA 

Con fundamento en el artfculos 75, 76, 77 del Calendario Clneg6tico y de 
Aves Canora y de Ornato, la captura 10lo podré ejercerse mediante el uso de 
redes, jaulas tra~u con alimento y selluelos, de modo que se garantice la 
Integridad flsica de los ejemplares. 

Para su transporte se requeriré el anillaje, y para su venta requiere de un 
"permiso para venta• de la especie allvestre, asl como con el cintilo de cobro 
clneg6tico que ampara la legalidad de la pieza. 
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LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN MATERIA 
AMBIENTAL 

Para garantizar la sustentabilldad de las actividades económicas a trav6s de 
la Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales (SEMARNAT), emite 
Normas Oficiales Mexicanas como la NOM-059-ECOL-1994 (Anexo 1) en 
materia ambiental para regular el aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales las que tienen por objeto: 

1.- Establecer los requisitos, especificaciones, condiciones, proc:edlmienlol, 
metas, parémetros y llmHes permisibles, al caso que me ocupa las artes de 
pesca para fauna acuMlca, y en la caza y captura para la protección y 
conservación de la fauna terrestre, que deberén observarse en el 
aprovechamiento de recursos naturales y en el desarrollo de actividades 
económicas. 

2.- Estimular o Inducir a los agentes económicos para reorientar su procesos 
y tecnologlas a la protección, al ambiente y al desarrollo sustentable. 

3.- Otorgar certidumbre a largo plazo a la Inversión e Inducir a los agenlles 
económicos a asumir los costos de la afectación ambiental que ocasionan. 

Las Normas Oficiales Mexicanas en materia ambiental, deben sujetarse a lo 
establecido en la Ley Federal sobre Metrologla y Normalización. 

La Ley Federal sobre Metrotogla y NorrnaHzación, constituye el marco 
jurldico para establecer loa parémetros de la calidad de loa bienes y servlc:loa 
que ae producen y comercializan, 111 como para establecer las caracterlsticaa 
que deban reunir los productos y procesos cuando 6stos puedan constituir un 
riesgo para la aeg..idad de las personas, dallar 18 salud lunlna, 1'*"81, 
vegetal, el medio ambiente general y laboral, o 'para la preservac:l6n de los 
recursos naturales'. 

La Conis16n Nacional de NormaHzación, se establece con el prop6111o de 
coadyuvar en la polltica de normalización y permitir la coordinacl6n de 
actividades que en esta materia corresponda realizar a las distintlls 
Dependencias y Entidades de la Admlnlatracl6n Pllbllca Federal. 

La Comisión tiene como atribuciones, entre otras, las siguientes: 

l.- Aprobar anualmente el Programa Nacional de Norrnalizacl6n. 

11.- Establecer reglas de coordinación entre las Dependencias y Entidades 
de la Administración PúbHca Federal y Organismos Privados para la 
elaboración y difusión de Normas. 
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LOS COll~S CONSULTIVOS NACIONALES DE 
NORMALIZACIÓN 

Son órganos para la elaboración de Normas Oficiales Mexicanas y psra la 
promoción de su cumplimiento. Están Integrados por personal ele las 
Dependencias competentes, segÍlll la materia que corresponda al Comité, 
Centros de Investigación Cientlfica o Tecnológica, Colegio ele Profeslonlles y 
Productores. 

LA FAUNA ACUATICA 

La Ley de Pesca constituye el Instrumento legal que regula la conservación y 
el aprovechamiento de la nora y fauna acu6tica. 

En efecto, el artlculo 10. del Ordenamiento Legal antes mencloMdo expone 
que dicho Ordenamiento Legal ea Reglamentario del articulo 27 Constitucional 
en lo relativo a los recursos naturales que constituyen la nora y la fauna cuyo 
medio de vida total, parcial o temporal sea el agua. Tiene por objeto garantizar 
la conservación, la preservación y el aprovechamiento racional de los recursos 
pesqueros y establecer las bases para su adecuado fomento y administración. 

El articulo 2o. del ordenamiento legal motivo del anélisla, preceptúa que es 
aplicable en las aguas de jurisdicción federal a que se refieren los p6rrafos 5o. 
y 80. del articulo 27 Consliluclonal que dice "ARTICULO CONSTITUCIONAL 
27 QUE REGULA LOS RECURSOS NATURALES EN LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS: "La propiedad de las tierras y aguas comprendidas 
dentro de los llmilies del tarritolio nacional, corresponde originariamente a la 
Nación", y en las embarcaciones de bandera mexicana que realcen actividades 
pesqueras en alta mar o en aguas de jurisdicción ex1ranjera al amparo de 
concesiones, pemilos, autorRac:Jones o de cualquier otro acto jurldlco similar 
que haya otorgado algOn Goblemo Extranjero a M6xlco. 

Se advierte que la ley abunda sobre el carjcllr Regtamantario 
Consllluclonal de la Ley al sellalar su tmbllo de mpllcaclón en la aguas 
nacionales a que i;e refiere el ptrrafo 5o. de la Constitución y a las aguas que 
forman la 'Zona Econ6mlca Excluaiva'. 

Diligencias de lnapeccl6n y vigilancia para verificar el cumplinlento de la Ley 
de Pesca, desde luego no pueden practlcaru en tierra firme y es preciallllellte 
en tierra firme en dónde 11 facilita el que M lleve 1 cabo la verillclcl6n y 
cumplimiento de la Ley por las l'IZOnes que 1e expresan a continuación: 

a).-Toda embarcación m1yor, necesariamente lega a un Puerto, y es en el 
Puerto (tierra firme) en dónde ea factible vlriflcar, 11 la captura que 11 realizó 
con la embarcación se ljusll 1 las dilposlclonea leglles. 

b).-En ti1n11 firme, es en donde se cornercllHza con restatnntll, plentas 
congeladoras y otroa, alendo en ntos lugam dónde se pulde verHlclr la lagll 
procedencil, es decir, que es 1111 donde 1e puede conatallr que los productDI 
pesqueros se hayan adquirido de un pennillonllrlo o concealonarlo. 
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c).·El litoral tiene aproximadamente 11,000 Kms., aunado a que la •zona 
Económica Exclusiva', tiene una superficie mayor a la que tiene el territorio 
nacional, aproximadamente tres millones de kilOmetros cuadrados. 

En este onlen de Ideas, se estima que debe reformarse el artfcuto 20. para 
establecerse que lo que se regula es la actividad pesquera en el territorio 
nacional, en la •zona Económica Exclusiva" y en las embarcaciones de 
Bandera Mexicana que realicen actividades de pesca con Independencia del 
lugar en donde estas se encuentren, Independientemente de que teng111 o no 
un permilo para pesca. 

Le resulta apHcable la Ley de Pesca a las embarcaciones de Bandera 
Mexicana que se encuentren en aguas Internacionales o extranjeras en 
atencl6n al principio de tel'litorialldad sobre las naves. 

Atento a lo que senala el Articulo 3o., a la SECRETARIA DE MEDIO 
AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA (SEMARNAP), le 
corresponden entre otras atribuciones, promover el desarrollo de la 
acuacuttura, dictar medidas tendientes a la protección de los quelonios, 
mamlferos marinos y especies acuélk:as, sujetas a protecci6n especial o en 
peligro de extinción, fijar las medidas y métodos para la consl!!Vaclón de los 
recUISOS pesqueros y repoblación de las éreas de pesca, determinar las zonss 
de captura y cultivo, las de reserva en aguas Interiores y frentes de playa para 
la recolección de post-larvas, crlas, semillas y otros estadios blológlcos. 

Las actividades de captura, extraccl6n y cultivo de los recursos que regula la 
Ley de Pesca, requieren de concesi6n, permiso o autorización, segün 
corresponda. 

Se excepb)a la pesca de consumo doméstico, que efectúen los residenlBs 
en las riveras y en las costas. 

La pesca clepoltivo-recreativa, que se realice desde tierra y la acuacullunl 
que se lleve a cabo en dep6sitos de aguas que no sean de jurlsdlcci6n federal. 

Por concesl6n pesquera, M debe entender el otorgamiento dado a un 
parlicular para la explotaci6n de bienes palrimonlales del dominio pllbBco de la 
nacl6n (especies pesqueras). 

Los permisos tambi6n se otorgan para la explotacl6n de un bien patrimonial 
en el Estado (una especie pesquera). 

El permiso M otorga por t6rminos menores que pueden ser pmi: 

La pesca Deportivo-recreativa 

La pesca Comercial 

En tanto que para las concesiones 

Por un dla hasta por un ano. 

Hasta por 4 anos. 

Por un mlnilno de 5 anos y para un 
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de captura se pueden expedir méximo de 20 anos. 

Y trat6ndose de actividades Aculcolas Hasta por 50 allos. 

La figura de la concesión se reserva exct1111ivamente para 

El CUitivo 
y 

La Pesca Comercial 

La ligwa del permiso se utiliZa para: 

La Pesca Comercial 
La Pesca Deportivo-recreativa 
y la Pesca de Fomento 

Las autorizaciones se otorgaran para: 

Por un término hasta de 4 anos. 

1. - Pescar en alta mar o en aguas de Jurisdicción extranjera con embarcaciones 
de matricula y bandera mexicana. 

2.- Instalar botes de pesca fijas en aguas de jurisdicción federal. 

3.- Recolectar del medio natural, reproductores, larvas, post-larvas, crlas, 
huevos, semiRas o alevianes, con fines de producción aculcola y de 
investigaciOn. 

4.- La introducción de especies vivas en cuerpos de aguas de jurildicclOn 
federal. 

5.- La pesca didéclica. 

los permisos de pesca comercial y las concesiones, tanto para captura 
como para cultivo, son susceptibles de transferirse, cumplitndo con los 
requisitos que senala la ley de Puc:a y au Reglamento, en tanto que los 
demés instrumentos que autoricen actividades de pesca son intransferlblel. 

El otorgamiento de una concesión o pennilo, nta aiemple sujeto a la 
disponibilidad y conservación del recurso de que 18 trne. 

Las concesiones se otorgan atendiendo a la cuantla econ6mlc:a de la 
Inversión. Esto es que, cuando la Inversión resulta ser i~nte, hatd que 
otorga11e por un plazo mayor para que el IOlicitlnfle 18 reurza de la lnvelsi6n 
y obtenga una utilidad licita. 

En tanto que el permiso, se otolglri cuando por et monto de la inversi6n no 
se requiera de estudios 16cnicos y econ6mlcol. 

La actividad de pesca comen:ial, aólo eefj pmmitlda en embarcacionll con 
mabicula y bandera mexicana. 
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La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar 
(CONVEMAR), reconoce a la •zona Económica Exclusiva", se establece que 
los estados rlberellos, estllln obligados a permitir a embarcaciones extranjenls 
la captura de especies pesqueras cuando existen excedentes, es decir, cuando 
la Ilota nacional del pals ribereno no tenga la suliclente capacidad para la 
captura, esté obligada a hacer la declaratoria de excedentes y a permitir que 
embarcaciones de bandera extranjera lleven a cabo actividades de pesca de 
determinada especie en su "Zona Económica Exclusiva" para lo cual, se 
requiere de un permiso que tiene el carécter de Intransferible. 

La extinción de las concesiones, permisos y autorizaciones 18 da por 
caducidad cuando sus titulares no Inicien la explotación en el plazo establecido 
en el instrumento correspondiente o la suspendan sin causa Justificada por m6s 
de 30 dlas consecutivos. 

Procede la revocación de las concesiones, permisos o autorizaciones, 
cuando sus titulares: 

A).· Afecten el ecosistema o lo pongan en riesgo Inminente. 

8).- No proporcionen la Información requerida o Incurran en falsedad al 
rendir ésta. 

C).- No acaten, sin causa juslificada las condiciones generales de orden 
16cnico que Indique la Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Pesca (SEMARNAP). 

D).- Transfieran las autorizaciones o sin consentimiento de la Secretarla de 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), transfieran los 
derechos derivados de la concesión o permisos. 

E).- Incurran en quiebra, liquidación, disolución o concurso necesario. 

CLASIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE PESCA 

Por sus fines, la pesca se clasifica en: 

DE FOMENTO, 
DIDACTICA. 

COMERCIAL, 
ACUACULTURA, 

DE CONSUMO DOM~STICO, 
DEPORTIVO-RECREATIVA 

La pesca de fomento, es la que tiene como propósito el estudio, la 
Investigación clentlfica, la experimentación, la exploración, la prospección, el 
cultivo, el desarrollo, la repoblación o coneervaclón de los recursos constituidos 
por la llora y fluna acuitlca y 1u hibltat, asl como la capacitación y la 
experimentación ele equipos y m61Ddos para la actividad pesquera. 
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La pesca did6ctica, es la que realizan las Instituciones educativas o de 
Investigación del pals, reconocidas oficialmente con fines de ensenanza. 

La pesca comercial, es la que se realiza con el propósito de obtener 
beneficios económicos. 

De la acuacullura, es la 1ct1vldad de cultivo de especies de la flora y fauna 
acuétlcas, mediante el empleo de m6todos y técnicas para su desarrollo 
controlldo, nimlsmo ae encuentra dividida en fines, comerciales, de fomento y 
dldécticos. 

La pesca de conaumo dom6stico, es 11 que se efectúa sin propósito de lucro 
y con el único objeto de obtener productos comestibles para et consumo de 
subsistencia de qui6n la realice y de sus famHiares dependientes. 

La pesca deportivo-recreativa, es la que se practica con fines de 
esparcimiento. 

Los pennlsos para la pesca deportivo-recreativa, se expedlrén a personas 
flslcas, nacionales o extranjeras. 

En una franja de 50 mll11 Niutlcas, contadas 1 partir de 11 llnea de base 
desde la cual se mide el mar territorial, de acuerdo con et Reglamento de la 
Ley, se han destinado exclusivamente a la PESCA DEPORTIVO
RECREATIVA, la siguientes especies: 

MARLIN PEZ VELA PEZ ESPADA 
SABALO O CHIRO PEZ GALLO Y DORADO 

La Ley de Pesca, prevé entre sus unc:iones, 11 multa y el deconieo de los 
productos obtenidos, ni como de r. emblrc1clonea, vehlculos y lllle de 
pesca, función que ruliza la PROFEPA. y en algunos casos, coadyuvlllldo con 
la Procuradurla General de 11 República. 

Aliníemo, se prevé en el Código Penal Federal de aplicacl6n para toda 11 
ReplÍblca, penas privativas de llbermd que van de los 6 meses a los 6 anos de 
prisión y mulla por el equivalenlll de nil a veinte mu din de eallfio mlnlmo 
general vigente en el Dlslrilo Fed81'11 •quien: 

1.- De manera dolosa caplln o prive de la vida a algún mamlfero o quelonio 
marino o recolecte o comercialice en cualquler forma sus productos o 
subproductos, sin contar con 11 autorlzacl6n que, en su caso corresponda. 

11.- De manera dolosa caplure, transfo11111, acople, trwwporte, cleAuya o 
comercialice con especies acuilicas, declarldle en veda, sin contar con la 
autorización que, en su caeo corresponda. 

La Ley de Pesca selllla, que en e! caso de embarclcionee •xtrlllerl• 
detenidas por pescar ilegllmente en agun de jurlecliccl6n federal, cleber*1 
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estar a las obligaciones Internacionales contraldas por nueatro pals, con base 
en la més estricta reciprocidad. 

A este respecto, la Convención sobre los Derechos del Mar (CONVEMAR), 
preceptúa que solo podré aanciomne con multa y decomiso de las artes de 
pesca y los productos obtenidos Ilegalmente a quienes Infrinjan la legillacl6n 
de un pala riberano, esto es, que de acuerdo con este tratado, no es posible 
decomisar la embarcación, ademés que de 1111118r& expresa prohibe se 
apliquen penas privativas de libertad a los infractores. 

Sobre este particular, se considera que estas disposiciones sólo resultan 
aplicables, cuando las infracciones son cometidas en la "Zona Econ6mica 
Exclusiva", por las razones que se expresan a continuación: 

1) La Convención sobre los derechos del Mar (CONVEMAR) es el 
Instrumento de aplicación en las "Zonas Económicas Exclusivas" de los paises 
y en aguas Internacionales. 

2) El mar terriloria~ de acuerdo con el artlculo 42 de la Constitución Polltica 
de los Estados Unidos Mexicanos, forma parte del territorio nacional en dónde 
la nación ejerce Juriadlccl6n plena. 

3) En la ·zona Económica Exclusiva", el estado mexicano l6lo aplica 
jurisdicción de derechos de explotación econ6mlca. 

De lodo lo antes expuesto, se puede concluir que si la tripulación de una 
embarcación extranjera llegue a cometer infracciones en la zona econ6nica 
exclusiva, se haré acreedora a todas las sanciones que establezca el derecho 
Internacional sin excepción alguna. 

DE LAS ARTES DE PESCA Y SUS GENERALIDADES 

Las artes de pesca son los Instrumentos que se utilizan para la extnlccl6n de 
peces del medio acuético, esta regulada por nonnas oficlales mexicanas con 
fundamento en et llfticulo 3' del Reglamento de la Ley de Pesca, La Secletlrl1 
de Medio Ambiente, recursos Naturales y Pesca promoveri la elaboración de 
las normas oficiales mexicanas que regul1n las pesquerlaa, pira cuyo efecto 
Incorporará en ellas, la taff1 o peso mlnlmo, 1rtea y m6todos de pesca y 
sistemas de 1copio y explicadas en 11 Clfta Nlcional Pesquera IUn lin 
publicar en el Diario Oficial de la Federación, como los que a menciono 1 
continuación: 

Red de cerco de Jareta pllf8 atún, su objetivo de captura ea el atún y esta 
regulada en la NOM-001-PESC-1993 y NOM-EM-002-PESC-1999. 

Red de cerco de Jlrela para Pel6glcoa Menores, su objetivo de captura ea la 
sardina, anchoveta, macareta y esta regulada en la NOM-003-PESC-1993. 

Arrastre de Camarón en el Octano Pacifico, su objetivo de captura sardina, 
café, cristal, azul y blanco, esta regulada en la NOM-002-PESC-1993. 
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Arrastre de elClma de fondo en el Golfo de california, su objetivo de 
captura, esta regulada en normas oficiales mexicanas. 

Arrastre de camarón siete barbas zona litoral de campeche y Tabasco, su 
objetivo de captura 1iete barbas y esta regulada por la NOM-002-PESC-1992. 

Arrastre de camarón en el Golfo de México y Caribe, su objetivo de captura 
café, rojo, rosado y blanco, esta regulada en la NOM-002-PESC-1993. 

Chinchol'ro Playero, 1U objetivo de captura sierra, mojarra y jurel, esta 
regulada por normas oficiales mexicanas. 

Red mengueadora, 1u objetivo de captura es el charal y esta regulada en 
normas oficiales mexicanas. 

Suripera, 1u objetivo de captura azul, blanco y esta regulada en la norma 
oficial mexicana NOM-002-PESC-1993. 

Atarraya para camar6n, su objetivo de captura azul, blanco, café, rojo y 
rosado, esta regulada en la NOM-002-PESC-1993. 

Atarraya para embalses, su objetivo de captura tilapia y esta regulada en las 
normas oflCiales mexicanas. 

Atarraya para escama de esteros y linea de costa, su objetivo de captura 
Usa, lebrancha, mojarra, constantino, chucumlte y esta regulada en la NOM-
0016-PESC-1994. 

Red mariposa, 1u objetivo de captura charal y blanco y esta regulada en las 
normas oficiales mexicanas. 

Red de enmele para camar6n (Chinchorro de linea), su objetivo de captura 
azul y blanco y esta regulada en la NCM-002-PESC-1993. 

Red de enmalle, su objetivo de captura n el tiburón y el pez espada y nta 
regulada en las normas oficiales mexicanas. 

Red agaHera para robmo, su objetivo ele captura es el robalo y esta regulada 
en las normas oficiales mexicanas. 

Red Agallera para escama peljgica, 1u objetivo de captura es el 1lerrl, peto, 
jurel, coglnuda, cocinero, chapeta, barrilet8, eamedregal y esll regulada en lal 
normas oficiales mexicanas. 

Red agalera para escama de fondo, 1u objetivo de captura el pargo, 
lunarejo, huachlnango, corvina, berrugata, ronco y nta regullda en In nonnas 
oficiales mexicanas. 
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Red agallera para estel'OI y llnea de costa, su objetivo común lisa, 
lebrancha, mojarra, constantino, chucumite, pargo y esta regulada en la NOM-
016-1994. 

Red agallera para embalse, su objetivo de captura ea la tilapla, charal, 
blanco, carpa, acümara y esta regulada en las normas oficiales mexicanas. 

Red de enmaae para tiburón en embarcaciones menores, su objetivo de 
captura es 1>1 cazón, zorro, volador y esta regulada en las normas oficiales 
mexicanas. 

Palangre atunero del Golfo de México y Mar C&rlbe, IU objetivo de caplura 
aleta amarina, aleta negra, aleta azul, barrilete y esta regulada en las normas 
oficiales mexicanas. 

Palangre para tiburón oceAnlco y pelAglco mayores, su objetivo de captln 
es el tiburón zorro, volador, rnartiUo coyote, atún aleta amarina, barrilellll, 
dorado, rnartln rayado, pez vela y esta regulada en las normas oficiales 
mexicanas. 

Palangre escama de esteros, su objetivo de captura ea ellutjanidol, 
serranidos, mugllldos y esta regulada en las normas oficiales mexicanas. 

Palangre escama pelágica, su objetivo de captura son blnldoa, caranjidol, 
especies de pico y esta regulada en las normas oficlalea mexicanas. 

Palangre escama fondo, su objetivo de caplurl son esl11moabranquioa es 
decir tiburones, lelTilnidos y esta regulada en In normas oficiales mexicana. 

Palangre merero, su objetivo de captura es el mero y esta regulada en In 
normas oflCiales mexicanas. 

Lineas de mano escama de esteros, su objetivo de captura serranidol, 
centropomldos, lisas, lebranchas y esta regulada en 111 normas ollcialea 
mexican11. 

Lineas de mano escama pelAglca, su objetivo de captura tiburones raya11. 
baquetas, pargos, rubias y esta regulada en las normas ollclales mexicanas. 

lineas de mano escarna de fondo, su objetivo de captura son In rayas y loa 
tiburones, cabriRas, baquetas, pargos y esta regulada en las normas ollcialea 
mexicanas. 

Jlmba para pulpo, su objetivo de captura el pulpo y esta regulada por la 
NCM-008-PESC-1993. 

Gancho para langosta, su objetivo la captura de langoata y esta regulada en 
la NOM..()()6.PESC-1993. 
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~n escama de estero, au objetivo de captura es el rob1lo, blquetls, 
pargos, rubias y esta regulada en In nDmlll oficiales mexicanas. 

Curridn escama peligica, su objetivo de captura es el peto, bonito, sierras, 
barracudas y esta regulada en In nonnaa oftciales mexicanas. 

Canas para 11 pesca deportiva, su objetivo de captura pez vela, dorado, 
mmtln, pez espada y esta regulada en las normas oficiales mexicanas. 

Trampas y nasn para embalses, su objetivo de captura charal y carpa, esta 
regulada en las normn oficiales mexicanas. 

Trampa langostera, su objetivo de captura es la langosta y esta regulada en 
la NOM..Q06-PESC-1993. 

Nasa para Jaiba, su objetivo de captura jaiba azul, jaiba roma y esta regulada 
en las normas oficialtts mexicanas. 

Almadraba, su objetivo de captura es la sierra, peto, mojarra, ojotón y esta 
regulada en las normas olicillles mexicanas. 

Charanga, su objetivo de captura es el café, blanco y esta regulada en la 
NOM-002-PESC-1993. 

Polerll para Cllamar gigante, su objetivo de captura calannar y esta 
regulada en las normas oficiales mexicanas. 

Buceo, au objetivo de captura abulón, almeja, pepino de mar, ostión de 
piedra y esta regulada en las NOM~PESC-1993, NCM-005-PESC-1993. 

Cuadros y Chllyoa, poallarv1s camarón, su objetivo de captura es el blanco, 
azul, caft y esta regulada en las nonnu ollclalel mexicana. 

El Alím se Pelea por Medio de Almadnltla y esta regulado en normas 
oficiales mexicana. 

TéCNICAS PROHlllDAS DE PESCA 

Elti prohibkSo la utilizaciOn de la dinlmlta, p1n1 exploslonea acuibs, aal 
como el arpón, a mayor abundamiento, en alguna peaquerlas este aeallforiza,. 
como es el caso de los elumonbranqulos, es decir, tiburones y rayas, se utiliza 
el citado lnstnmento para la defensa de buzos. Aaimilmo, el arpón de liga esta 
autorizado para la cual u utiliza para la pesca de pequeflol peen. 
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CAPITULO V 

DE LAS FACULTADES CONCURRENTES Y LA DISTRIBUCIÓN 
EN EL SISTEMA DE COMPETENCIAS DE LA SECRETARIA DE 
MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA, EN EL 

FEDERALISMO MEXICANO EN RELACION CON LA LEY 
GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCIÓN 

AL AMBIENTE Y LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE. 

Competencia en un sentido jurldlco amplio alude a la atribución que tiene un 
órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinado funciones o 
actos jurldicos. 

Todo r6glrnen federal cuenta con un sistema de diltrlbucl6n de 
competenclu, en el caso del Estado Mexicano la regla general se encuentra 
consignada en el Artlculo 124 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos, cuyo texto preceptúa que: 'Las facultades que no estin 
expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se 
entienden reservadas a los Estados'. 

La regla general es entonces para el Estado Mexicano, lo que los 
constituclonalistas conocen como el r6glmen de facuHades expresas, es decir 
que a la autoridad sólo le esta permitido realizar lo que expresamente le sen.la 
la ley, entendiéndose que los Congresos de los Estados que conforman la 
Nación Mexicana pueden legislar en favor de sus autoridades locales lod• las 
materias que no hayan sido reservadas a favor de la Federación. 

Tarnbl6n 1e reconoce en la Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos, el ftamado r6gimen de competencias concurrentes, que consiste en 
que tanto los Estados como la Federación eslén facultados para legislar sobnl 
una misma materia, pero con diferencias especificas fundamentalmente de 
carActer territorial, o bien, atendiendo al grado de complejidad. 

Para el il111tre jurista Don Ignacio Burgoa Orihuela, son las que 
corresponden, en materias especificas, tanto al Congreso de la Unión como a 
las Legislaturas de los Estados para dictar leyes especificas. 

Por lo anterior, el Dr. Ignacio Burgoa Orihuela relil!RI en el lbro Denldlo 
Constitucional, el porque el sistema de concurrencia leglslllliva en matllrla 
Impositiva, no evoca una 'doble tribulllción' y funda 1111 explicación en la 
jurisprudencia siguiente • ... .la tesis jurlsprudenclal a que aludimos sostiene que 
la Constitución general no opta por una delimitación de la competencia federml 
y la estatal para establecer los Impuestos, 1lno que sigue un listema complejo, 
cuye:. premisas fundamentales ion las siguientes: a) concurrencia contribullva 
de la Federación y los Estados en la mayorla de las fuentn de ingnllO 
(Arts.73, frac. VII y 124); b) Umitaclones a la facultad lmpo1itlv1 de lol ni.clol, 
mediante la reserva expresa y concreta de determinada• material a la 
Federación ( Ar!. 73, frac. X y XXIX), y C) mlrlcciones expre1as a la potestad 
tributaria de los Estados (Alts. 117, fraca. IV, V, VI y VII y 118)'11. 
11.-lklp~.-_.llntflo~-Ed.l'anl&·-18811.·-E-· ..... 141 
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Las facultades concurrentes tienen caracteristicas que describo a 
continuación: 

1.- Las facultades concurrentes son temporales, únicamente permanecen en 
tanto la Federación no decide legislar. 

2.- La concurrente implica facultades de un solo sujeto. 

3.- Las facultades concurrentes, con facultades expresas de la Federación. 

En este orden de Ideas, se desprende que las facultades concurrentes las 
puede desempellar tanto la Federación como las Entidades Federativas, 
asimismo se les puede denominar coincidentes. 

El jurista Dr. Ignacio Burgoa Orihuela da un ejemplo de lo anterior con base 
en la Constitución Polltica de tos Estados Unidos Mexicanos en et articulo 73 
fracciones VII y XXIX en donde se consagra el principio de competencia 
concurrente a que nos hemos venido refiriendo en materia de medio ambiente, 
y cuyo texto senala: 

ªEl Congreso tiene facultad: V11. Para imponer las contribuciones necesarias 
a cubrir el presupuesto y XXIX. Para establecer contribuciones: 1) Sobre 
comercio exterior, 2) Sobre et aprovechamiento y explotación de los recursos 
naturales comprendidos en los pérrafos cuarto y quinto del articulo 27 •. ."12 a 
través de aspectos fiscales, impuestos, productos, derechos y 
aprovechamientos. En la fracciOn XXIX-G del Articulo 73 de la Constitución 
Polilica de los Estados Unidos Mexicanos, 'Que es facultlld del Congreso de la 
Unión, expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobiemo Federal, de 
los gobiernos de los estados y de los municipios, en el 6mbito de sus 
respectivas competencin, en materia de protección al ambiente y de 
preservación y de restauración del equilibrio ecológico•. 

En este orden de Ideas, la vigente Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente en su Articulo So. dispone que: ªSon facultades de la 
Federación entre otru: 

La regulación y el control de las actividades consideradas como altamente 
riesgosas, y de la generación, manejo y disposición final de materiales y 
residuos peligrosos para el ambiente o los ecosistemas, asl como para ta 
preservación de tos recursos naturales. 

La formulación y conducción de la potllica ambiental nacional. 

La 811ncl6n de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico en et territorio 
nacional o en las zona sujetas a la aoberlnla y jurildlcción de ta Nación, 
originados en el territorio o zonas sujetas a la aoberanla o jurisdicción de otros 
estados, o en zonas que est6n m61 a1'* de la jurildlcción de cualquier Estmo. 12 . .&lpOrtlulll. ----~-Ed.-8.A.--1··--- ..... -
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La expedición de las normas oficiales mexicanas y la vigilancia de 1u 
cumplimiento en las materias objeto de la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente. 

En relación con la Ley General de Vida Silvestre, en su articulo 9" dispone 
que: 

La formulación, conducción, operación y evaluación, con la particlpacl6n que 
corresponde a las entidades federativas, de la polltica nacional sobre la 
conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat 

La identificacl6n de las especies y poblaciones en riesgo y la determinación 
de especies y poblaciones prioritarias para la conservación. 

Asimismo la expedición de las normas oficiales mexicanas relacionadas con 
la citada ley. 

La Integración, seguimiento y actualización del Sistema Nacional de 
información del Sistema Nacional de Información sobre la Vida Silvestre. 

la promoción, registro y supervisión técnica del establecimiento de Unidades 
de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre. 

la Inspección y vigilancia del cumplimiento de esta Ley y de las normas 
oficiales que de ella deriven, asl como las medidas de seguridad y de las 
sanciones administrativas que corresponden. 

Corresponde a los Estados, de conformidad con el articulo 115 de la 
Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexlcanos, asl como el articulo.,. 
de la Ley General del EquHibrio Ecológico y la Protección al Ambiente entre 
otras facultades las siguientes: 

La formulación, conducción y evaluación de la polltica ambiental estatal. 

la atención de los asuntos que afecten el equHibrio ecológico o al ambiente 
de dos o m4s municipios. 

La formulación, ejecución y evaluación del programa estatal de protección al 
ambiente. 

Asimismo, la ley General de Vida Silvestre, en su articulo 10 dispone que: 

la formulación y conducción de la polltica estatal IObre la conservación y 
aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y la emisión de leyes, en la 
materia de su competencia. 

la integración, seguimiento y actualización del Sistema Nacional de 
inlorrnact6n del Sistema Estatal de Información sobre la Vida Silvestre en 
compatibYidad e Interrelación con el SUbsl1tema Nacional de Información sobre 
la vida sHvestre. 
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La creación y administración del registro estatal de las organizaciones 
relacionadas con la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida 
silvestre y del padrón estatal de mascotas de especies silvestres y aves de 
presa. 

En el articulo 11 de la citada Ley menciona que la Federación suscribiré 
convenios y acuerdos de coordinación con los Estados, a petición de estos, y 
deberé comprobar que esta en capacidad total para ejercer tales funciones, con 
la finalidad de que asuman algunas de manera temporal o definitiva como son 
las siguientes: 

La promoción para el desarrollo de mercados estatales para la vida silvestre, 
la promoción y establecimiento de Unidades de Manejo para la Conservación 
de Vida Silvestre, el otorgamiento, suspensión y revocación de registros, 
autorizaciones, certificaciones vinculados al aprovechamiento y liberación de 
especies y poblaciones silvestres. La aplicación de las normas en materia de 
otorgamiento, suspensión y revocación de licencias para el ejercicio de la caza 
deportiva. Coadyuvar, con la Federación en la Inspección y vigilancia del 
cumpHmiento de esta Ley y de las normas que de ella se derivan. 

Corresponde al Municipio, en los términos de los articulo& 115 de la 
Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos y 8" de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente las siguientes atribuciones: 

La formulación, conducción y evaluación de la polllica ambiental municipal. 

La creación y administración de zonas de preservación ecológica de los 
centros de población, parques urbanos y jardines públicos 

Asimismo, la Ley General de Vida Silvestre, en su artlculo 13 dispone que: 

Los municipios, ejercerén las que otorguen las leyes estatales en el émblto 
de sus competencias, asl como aquelas que les sean transferidal por las 
Entidades Federativas, mediante convenios o acuerdos. 

Con fundamento en el articulo 116 fracción VII de la Constitución Polltlca de 
los Estados Unidos Mexicanos La Ley General del EquHlbrio Ecológico y la 
ProtecclOn al Ambiente en su Articulo 11, mediante el cual ae autollza a la 
FederaclOn, para que por conducto de la Secretarla pueda suscribir convenios 
o acuerdos de coordinación, para transferir facultades a los Estados o el 
Distrito Federal, con el objeto de que estos asuman las siguientes funciones: 

1.- El control de acciones para la protección, preservación y restauración del 
equilibrio ecológico. 

2.- La protección, preservacl6n y restauración de los recursos naturales, 
tales como la llora y la fauna sUvestre. 
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3.- El manejo y vigilancia de las éreas naturales protegidas de competencia 
federal. 

4.- La realización de acciones operativas tendientes a cumplir con los fines 
previstos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente. 

5.- La realización de acciones para la vigilancia del cumplimiento de las 
disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente. 

Asimismo, se faculta a los Estados para que puedan suscribir con sus 
Municipios convenios de coordinación, previo acuerdo con la Federación, a fin 
de que los Municipios asuman las fUnciones que a su vez les transfiera la 
Federación. 

Las atribuciones y facultades que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente consagra en favor de la Federación, se ejercen por la 
Secretarla de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, la cual fUe creada 
por Decreto del Congreso de la Unión, publicado el 28 de diciembre de 1994, 
por el que se crea el articulo 32 Bis de la Ley Orgénica de la Administración 
Pública Federal con fUndamento en las disposiciones legales que me refiero a 
continuación: 

1.- El Articulo 90 de la Constitución Polltlca de los Estados Unidos 
Mexicanos, dispone lo siguiente: La Administración Pública Federal seré 
Centralizada y Paraestatal conforme a la Ley Orgénica que expida et Congreso, 
la cual distribuiré los negocios de orden administrativo de la Federación, que 
estarén a cargo de las Secretarlas de Estado, Departamentos Administrativos y 
definiré las bases para crear Entidades Paraestatates, es decir, otorga 
facultades al Congreso de la Unl6n para que expida una Ley Orgénica la cual 
regula a la Administración Pública Federal. 

En cumplimiento de este mandato constitucional, et Congreso de la Unión 
expide la Ley Orgénica de la Administraci6n Pública Federal. 

En el artlculo 32 Bis de la Ley Orgénlca de la Administraci6n Pública Federal 
se establecen las facultades que se otorgan a la Secretarla de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, entre tas que se destacan tas relativo 
a: 

1.- Fomentar la protección, restauración y conservación de tos ecosistemas y 
recursos naturales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrono 
sustentable. 

2.- Formular y conducir la polllica nacional en materia de recursos naturales. 

3.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales relacionadas con el 
medio ambiente, aguas, bosques, flora y fauna silvestre, terrestre y acuétlca. 
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4.- Organizar y administrar éreas naturales protegidas y supervisar las 
labores de conservación, protección y vigilancia. 

5.- Proponer y en su caso resolver sobre las cuestiones forestales, de caza y 
pesca. 

6.- Regular la explotación pesquera y a la acuacultura. 

El Congreso de la Unión en el Articulo 18 de ta Ley Orgénlca de la 
Administración Pública Federal, ordena al :rrtular del Ejecutivo Federal que 
expida para cada una de las Secretarlas de Estado que conforman la 
Administración Pública Federal, un Reglamento Interior que distribuye dentro 
de las diversas unidades administrativas que conforman una Secretarla, los 
asuntos que ta Ley Orgénlca le encomienda a cada una de estas dependencias 
del Ejecutivo Federal. 

En cumplimiento del mandato del Congreso de la Unión, el 5 de junio de 
2000, se publicó en el Diario Oficial de la Federación et Reglamento Interior de 
la Secretarla de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, mediante el 
cual se crean diferentes Unidades Administrativas para cumplir con el objetivo 
de la Ley Orgénlca de la Administración Pública Federal en su artlculo 32 Bis, 
entre otras las més importantes son las siguientes: 

1.-Subsecretarla de Gestión para la Protección Ambiental, que tiene a su 
cargo los aspectos relativos a la reforestación, forestación y aprovechamiento 
de la nora silvestre, asl como las cuestiones relativas a la zona federal marltimo 
terrestre y los terrenos ganados al mar. 

2.- Subsecretaria de Fomento y NormatiVidad Ambiental, tiene a su cargo el 
fomentar el aprovechamiento de los recursos naturales y la actividad 
económica y buscando crear un marco normativo ambiental como son las 
normas oficiales mexicanas entre otros instrumentos jurldicos, dando 
participación a todos los 1ectores de la sociedad, propiciando que exista 
equílibrio entre ambos factores badndose en el principio del desarrollo 
sustentable. 

3.-lnstituto Nacional de Ecologla, que tiene a su cargo la pollllca nacional en 
materia de ecologla y protección del medio ambiente, las cuestiones relativas a 
las éreas naturales protegidas, asl como las cuestiones relatiVas a la fauna 
silvestre. 

4.-Procuradurla Federal de Protección al .Ambiente, que tiene a 1u cargo la 
inspección y vigilancia de las leyes que aplica la Secretarla de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca, tales como: Ley General del Equilibrio EcolOglco y 
la Protección al Ambiente, Ley General de Vida Silvestre, Ley Forestal, Ley de 
Pesca, y Ley de Aguas Nacionales, asl como aplicar las sanciones previstas en 
cada uno de estos ordenamientos a quienes lal Infrinjan; IObre et particular 
presento una breve sinopsis de tan importante Organo desconcentrado de la 
citada Secretarla, con fundamento en el Reglamento Interior de dicha 
Dependencia del Poder Ejecutivo Federal: 

121 



DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCl6N AL AMBIENTE 

La Procuradurla Federal de Protección al Ambiente estaré a cargo de un 
Procurador de conformidad con el articulo 71 del Reglamento Interior de la 
SEMARNATy esta tendré las siguientes atribuciones: 

Vigilar el cumplimlento de las disposiciones jurldicas aplicables a la prevención 
y control de la contaminación ambiental, recursos naturales, bosques, vida 
silvestre, quelonios, mamlferos marinos y especies acuéticas en riesgo, sus 
ecosistemas y recursos genéticos, la zona federal marltimo terrestre, playas 
marltimas y terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas 
marltimas, las áreas naturales protegidas, asl como en materia de impacto 
ambiental y ordenamiento ecológico de competencia federal, y establecer 
pollticas y lineamientos administrativos para tal efecto; 

Recibir, investigar y atender o, en su caso, canalizar ante las autoridades 
competentes, las denuncias por el incumplimiento de las disposiciones jurldicas 
aplicables a los recursos, bienes, materias y ecosistemas, a las que hace 
referencia la fracción anterior; 

Salvaguardar los Intereses de la población y fomentar su participación en el 
estimulo y vlgHancia del cumplimiento de las disposiciones jurldicas 
ambientales; asl como brindarle asesorla en asuntos de protección y defensa 
del ambiente, la vida silvestre y los recursos naturales competencia de la 
Secretarla; 

Coadyuvar con otras autoridades federales, asl como con las estatales y 
municipales que lo soliciten, en el control de la aplicación de la normatlvidad 
ambiental; 

Emitir resoluciones derivadas de los procedimientos administrativos en el 
ámbito de su competencia; 

Expedir recomendaciones a las autoridades competentes para la debida 
aplicación de la normatividad ambiental y dar seguimiento a dichas 
recomendaciones; 

Promover y procurar, cuando proceda, la conciliación de intereses entre 
particulares y en sus relaciones con las autoridades, en asuntos derivados de 
la aplicación de las disposiciones jurldlcn aplicables en las materias 
competencia de la Secretarla; 

Ejercer las atribuciones de la Secretarla en materia de auditorias y peritajes 
ambientales, de conformidad con las disposiciones jurldlcas aplicables; 

Atender las solicitudes de las autoridades competentes o de los particulares, 
respecto de la formulación de dictémenes t6cnicos de danos o perjuicios 
ocasionados por Infracciones a 
la normativklad ambiental; 
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Imponer las medidas técnicas correctivas y de &eguridad, asr como las 
sanciones que sean de su competencia en los términos de las disposiciones 
jur!dlcas aplicables; 

Investigar las Infracciones a la normativldad ambiental y, en su caso, hacerlas 
del conocimiento de las autoridades correspondientes cuando no sean de su 
competencia; 

Denunciar ante el Ministerio Público Federal los actos, hechos u omisiones que 
impliquen la probable comisión de delitos contra el ambiente; 

Coordinarse con las dem4s autoridades federales, estatales y municipales para 
el ejercicio de sus atribuciones, asr como participar en la atención de 
contingencias y emergencias ambientales o que afecten los recursos naturales; 

Participar con las autoridades competentes en la elaboración de anteproyectos 
de normas oficiales mexicanas, estudios, programas y proyectos para la 
protección, defensa y restauración del medio ambiente y los recursos nalurales; 

canalizar a través del órgano de control interno, las irregularidades en que 
Incurran servidores publlcos federales en ejercicio de sus funciones, en contra 
del medio ambiente o los recursos naturales, para que inteNenga en términos 
de las disposiciones jurldicas aplicables o en su defecto remita el asunto ante 
la autoridad que resulte competente; 

Coordinarse con las autoridades federales, estatales y municipales para 
tramitar las quejas que se presenten por irregularidades en que Incurran 
seNldores plibllcos locales, en contra del ambiente o los recursos naturales, 
para que se proceda conforme 1 la legislación aplicable; 

Sustanciar y resolver los recursos administrativos que re competan; 

Iniciar, en el émblto de sus atribuciones, las acciones ~·.oe procedan, ante las 
autoridades jurisdiccionales competentes, c1111nclo COI.'.:'.;;¡ de actos, hechos u 
omisiones que constituyan violaciones a la legislación ad..-ilnistrativa o penal; 

Resolver 1obre las solicitudes de reconslderaclón y conmutación die multas, en 
los términos previstos en las disposiciones jurldlcas aplicables; 

Resolver las soliclludes de certificación de la legal procedencia para el traslado 
de ejemplares, partes y derivados de mamlferos y quelonios marinos, 11! como 
de especies 1cuétlcas en riesgo o 111 declaradas en veda; 

Verificar el cumplimiento de las restricciones no arancelarias en las materias 
competencia de la Secretarla, asl como emitir el registro de verificación 
correspondiente; 
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Llevar a cabo las actividades de difusión, comunicación, prensa y relaciones 
públicas que le correspondan, de conformidad a las polltlcas de comunicación 
social de la Secretarla; 

Participar en los asuntos Internacionales relacionados con su competencia, ele 
conformidad a las pollticas y lineamientos que emita la Unidad Coordinadora de 
Asuntos Internacionales de la Secretarla; 

Acceder a la información contenida en los registros y bases de datos de las 
unidades administrativas de la Secretarla, a efecto de investigar y detectar 
posibles infracciones a la normatividad ambiental; 

Recopilar, sistematizar y, en su caso, publicar la información derivada del 
ejercicio de sus atribuciones; 

Expedir reconocimientos y, en su caso, certificaciones a las personas flslcas o 
morales con actividad económica, que cumplan con las disposiciones jurldicas 
ambientales y las que vayan más alié de ese cumplimiento, y 

Coordinar y concertar la ejecución de Instrumentos económicos y financieros 
que coadyuven al cumplimiento de los objetivos de la polltica ambiental, en el 
émbito de su competencia. 

Las atribuciones anteriores serén ejercidas a través de las unidades 
administrativas de la Procuradurla, sin petjuiclo de su ejercicio directo por parte 
de su Titular. 

Para el ejercicio de sus atribuciones, la Procuradurla contaré con los servidores 
públicos y unidades administrativas siguientes: 

l. Procurador; 
11. Subprocuradurla de Auditoria Ambiental; 
111. Subprocuradurla de Verificación Industrial; 
r.J. Subprocuradurla de Recursos Naturales; 
V. Subprocuradurla Jurldica; 
VI. Dirección General de Planeación y Coordinación de Auditorias; 
VII. Dirección General de Operación y Control de Auditorias; 
VIII. Dirección General de Auditoria del Riesgo Ambiental y Prevención de 
Accidentes; 
IX. Dirección General Técnica Industrial; 
X. Dirección General de Inspección de Fuentes de Contaminación; 
XI. Dirección General de Impacto Ambiental y Zona Federal Marltimo Terrestre; 
XII. Dirección General de Inspección y Vigilancia Forestal; 
XIII. Dirección General de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre; 
Xrlf. Dirección General de Inspección y Vigilancia de los Recursos Pesqueros y 
Marinos; 
XV. Dirección General de Delitos Ambientales Federales y Litigio; 
XVI. Dirección General de Control de Procedimientos Administrativos y 
Consulta; 
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XVII. Dirección General de Denuncias Ambientales, Quejas y Participación 
Social; 
XVIII. Dirección General de Administración; 
XIX. Dirección General de Coordinación de Delegaciones; 
XX. Unidad da Co1111nlcación Social, y 
XXI. Delegaciones de la Procuracturla en las entidades federativas y la 
Delegación en la Zona Metropolitana del Valle de México, que tendré 
competencia en el Distrito Federal y los municipios conurbados siguientes: 
Atlzapén de Zaragoza, Coacalco de Berriozébal, Cuautitlén, Cuautitlén lzcaHl, 
Chalco, Chlcoloapan, Chlmalhuacén, Ecatepec, Huixqullucan, lxtapaluca, 
Naucalpan de Juérez, Nezahualcóyoll, Nlcolés Romero, La Paz, Tecémac, 
Texcoco, TlalnepanUa de Baz. Tultitlén y Valle de Chalco Solidaridad. La 
Delegación de la Procuradurla en el Estado de México tendré representación y 
competencia en los restantes municipios del Estado de México. 

La Procuradurla Federal de Protección al Ambiente contara con una 
Contralorla Interna, órgano Interno de control, al frente de la cual estaré el 
Contralor Interno designado en los términos del articulo 37 fracción XII de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el ejercicio de sus 
facultades, se auxiliaré por los titUlares de las éreas de Auditoria, Quejas y 
Responsabilidades designados en los mismos términos. Dichos ll!Nidores 
públicos ejercen las atribuciones a que se refiere el articulo 15 de este 
Reglamento, en el émbito de competencia de la Procuradurla Federal de 
Protección al Ambiente. 

Para la mis eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos competencia 
de la Procuradurla, 6sta contaré con Inspectores Federales quienes tendrén 
facultades para actuar en los asuntos que se les ordene de conformidad con 
las disposiciones legales aplicables. 

Al frente de cada una de las Subprocuradurlas habré un Subprocurador, 
designado por el Secrellrio a propuesta del Procurador. 

Al frente de cada Dirección General habré un Director General. 

La Dlrec:cl6n Genaral de Planeacl6n y Coon11Mcl6n de Auditorias, tendré 
las siguientes atribuciones: 

Elaborar y proponer las polltlcas y estrategias para la realización de auditorias 
ambientales; 

Formular y desarrollar los programas de auditoria ambiental, de conformidad 
con las disposiciones Jurldlcas aplicables; 

Promover, Inducir y concertar con particulares, grupos, cémaras y asociaciones 
empresariales y demés organizaciones con actividades económicas la 
realización de audltorln ambientales, entre otras; 

La Dirección General de Operación y Control de Auditorias, tendré lal 
atribuciones siguientes: 
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Coordinar y realizar, en su caso, por si misma o a través de terceros, 
considerando las disposiciones en materia de secretos Industriales, auditorias y 
peritajes ambientales a las empresas y entidades públicas y privadas, de 
conformidad a las disposiciones jurldicas aplicables; 

Emitir observaciones sobre las medidas preventivas y correctivas, acciones, 
estudios, proyectos, obras, procedimientos y programas propuestos por el 
auditor y que realizará la empresa o entidad auditada; 

Formular, de conformidad con los lineamientos que establezca la 
Subprocuradurla Jurldlca, los proyectos de convenios para concertar las 
acciones que se deriven de las auditorias y peritajes ambientales; 

La DINcclón General de Auditoria del Ringo Ambiental y P19vencl6n de 
AccldentH, tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Evaluar y jerarquizar, dentro de la Auditoria Ambiental, las propuestas de 
minimización de riesgos ambientales, que busquen exceder los estándares 
establecidos por la norrnalividad ambiental vigente, y que sean presentadas 
voluntariamente por las organizaciones Inscritas en el programa de Auditoria 
Ambiental; 

Establecer vlnculos de comunicación con las autoridades federales, estatales o 
municipales o con los particulares, a fin de que coadyuven en la solución de 
problemas causados por emergencias o contingencias ambientales; 

Atender las peticiones de dictámenes técnicos y periciales que le requieran en 
el ámbito de su competencia, la Dirección General de Delitos Ambientales y 
Litigio, los órganos jurisdiccionales, el Ministerio Público Federal y loa 
Interesados de conformidad con la legislación aplicable, y 

La Dl19cclón General Ttcnlca lnduatrlat tendrá las siguientes atribuciones: 

Identificar los sistemas, equipos y procesos lndusb'iales que deberán ser 
sometidos a verificación del cumplimiento de la nonnativldad ambiental; 

Definir los criterios respecto de la determinación de las sanciones económicas 
de conformidad con las disposiciones jurldlcas aplicables; 

Coordinar las acciones de muestreo y análisis de residuos peHgrosos y suelos, 
derivados del programa de Inspección y vigilancia en materia Industrial; 

Atender las peticiones de dictámenes técnicos y pericilles que le requieran, en 
el ámbito de su competencia, la Dirección General de Delitos Ambientales 
Federales y Litigio, los órganos jurildlcclonllles, el Ministerio Público Federal y 
los Interesados, de conformidad con In disposiciones Jurldicas aplicables, y 

La Dl19ccl6n General da lnspacclón de Fuenlla da Conllmlnaclón, tendri 
las atribuciones siguientes: 
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Formular y conducir la polltlca de Inspección y vigilancia del cumplimiento de la 
normatlvidad ambiental en las materias de contamlnac!On atmosférica, ruido, 
vibraciones, energla térmica y lumlnica, olores, contaminaciOn visual en fuentes 
y zonas de jurisdlcclOn federal, materiales y residuos peligrosos y actividades 
altamente rleagosas; 

Investigar en coordinación con la Dirección General de Denuncias Ambientales, 
Quejas y PartlclpaciOn SOclal, los hechos relacionados con denuncias 
ambientales, que le sean remitidas para su atención; 

Atender las peticiones de dictámenes técnicos y periciales que le requieran, en 
el lllmblto de su competencia, la DirecciOn General de Delitos Ambientales 
Federales y Litigio, los órganos jurisdiccionales, el Ministerio Pllblico Federal y 
los Interesados de conformidad con la leglslaclOn aplicable, y 

La Dlrac:clOn Gtntral dt Impacto Ambllntll y Zo111 Federal lllrltlmo 
Tenntn, tendré las atribuciones siguientes: 

Formular y conducir la polltica de Inspección, vigilancia y verificación del 
cumplimiento de las disposiciones jurldlcas y programas ambientales en 
materia de ordenamiento ecolOglco del territorio de competencia federal, del 
uso y aprovechamiento de la zona federal marltimo terrestre, playas 1111rltimas 
y tenenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marinas, asl 
como en materia de Impacto ambiental, cuando las obras o actividades puedan 
afectar o afecten los recursos forestales, la vida silvestre, los quelonios, 
mamlferos marinos y especies acuéticas en riesgo o alguna de las zonas, 
ireas o recursos naturales competencia de la Secretarla; 

Vig llar y promover el cumplimiento de los programas de ordenamiento 
ecológico del territorio en las zonas de competencia federal, emitiendo en su 
caso los dictámenes correspondientes; asl como someter a consideraclOn del 
Procurador la emisión de recomendaciones a las autoridades competentes 
para que observen las disposiciones establecidas en los programas de 
ordenamiento ecológico; 

Vigilar el cumplimiento de las medld11 de prevención, control, mltlgaciOn, 
restauración o compensación sellaladas en las resoluciones, autorizaciones, 
permisos y licencias derivadas de las disposiciones jurldicas 1obre Impacto 
ambiental, cuando las obru o actividades puedan afectar o afecten los 
recursos forestales, la vida 1ilv11tre, los quelonios, mamlferoa marinos y 
especies acuéticas en riesgo o alguna de las zonas, éreas o recursos naturales 
competencia de la Secretarla; 

Verificar que las obras o actividades que deban aometerse al procedlniento de 
evaluación de Impacto ambiental cuenten con la autorlzacl6n en los términos 
de las disposiciones jurldlcas aplicables en la materia, cuando las obra• o 
actividades puedan afectar o afecten los recursos foreltalel, la vida 1ilvntre, 
los quelonio•, mamlferos marinos y especies acuitlcn en riesgo o alguna de 
las zonas, éreas o recursos naturales competencia de la Secletarla; 
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Investigar en coordinación con la Dirección General de Denuncias Ambientales, 
Quejas y Participación Social, los hechos relacionados con denuncias 
ambientales, que le sean remitidas para su atención; 

Atender las peticiones de dictámenes técnicos y periciales que le requieran, en 
el émbito de su competencia, la Dirección General de Delitos Ambientales y 
Litigio, los 61ganos jurlsdicclonales, el Ministerio Público Federal y los 
interesados de conformidad con la legislación aplicable, y 

L• Dl19cclón Gener11I de ln1peccl6n y Vlgllancla Fo1Htal, tendré las 
atribuciones siguientes: 

Formular y conducir la politica de inspección y vigilancia en materia forestal y 
de áreas naturales protegidas; 

Vigilar el cumplimiento de la normativklad aplicable en materia forestal y a las 
éreas naturales protegidas, asl como promover la participación en dicha 
vigilancia de las autoridades federales, estatales y municipales, de 
universklades, centros de investigación y demés organizaciones de los 
sectores público, social y privado; 

Investigar en coordinación con la Dirección General de Denuncias Ambientales, 
Quejas y Participación Social, los hechos relacionados con denuncias 
ambientales, que le sean remitidas para su atención; 

Atender las peticiones de dict4menes técnicos y periciales que le requieran, en 
el émbito de su competencia, la Dirección General de Delitos Ambientales 
Federales y Utigio, los órganos jurisdiccionales, el Ministerio Público Federal y 
los interesados de conformklad con la legislación aplicable, y 

L• Dl19Cclón Gen1r11I dt lnapecctón y Vlgllancl1 de la Vid• Sllvwtre, 
tendré las atribuciones siguientes: 

Formular y conducir la politice de inspección y vigilancia del cumplimiento de 
las disposiciones jurldicas en materia de vida silvestre y de las restricciones no 
arancelarias de aquellas mercanclas sujetas a regulación por parte de la 
Secretarla; 

Verificar el cumplimiento de disposiciones jurldlcas, vedas y demés relativas al 
aprovechamiento extractivo y no e>ctractivo de la vida silvestre, con fines de 
subsistencia, caza deportiva, colecta cientifica y de ensenanza, asl como 1 la 
importación y exportación de los mismos e Instaurar y 1ustanciar los 
procedimientos administrativos correspondientes; 

Verificar el cumplimiento de las disposiciones contendidas en loa calendarios 
de aprovechamiento de vida silvestre que al respecto expida la Secretarla; 

Promover la participación de las autoridades feder11le1, estatales y municipales, 
asl como de universidades, centros de Investigación y denms organizaciones 
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de los sectores público, privado y social en las actividades relacionadas con et 
aprovechamiento de la vida silvestre; 

Coadyuvar con las unidades administrativas competentes de la Secretarla, en 
la promoción del establecimiento de vedas al aprovechamiento de poblaciones 
de la vida silvestre y su modificación o levantamiento, asl como el 
establecimiento de regulaciones no arancelarias; 

V~ilar el cumplimiento de disposiciones jurldlcas y programas de manejo 
relativos al registro y desarrono de actividades de las Unidades de Manejo para 
la Conservación de la Vida Silvestre, poblaciones ex6ticas y el establecimiento 
de confinamientos de ejemplares que al efecto se establezcan; 

Emlti.r el Registro de Trémite de Verificación para comprobar el cumplimiento 
de las restricciones no arancelarias en puertos, aeropuertos y fronteras, en el 
émblto de competencia de la Secretarla; 

Investigar en coordlnacl6n con la Dirección General de Denuncias Ambientales, 
Quejas y Participación Social, los hechos relacionados con denuncias 
ambientales, que le sean remitidas para su atención; 

Verificar el cumplimiento de las regulaciones al comercio Internacional 
establecidas en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre y en demás convenios y tratados 
Internacionales en la materia, sin perjuicio de las atribuciones que al respecto 
tenga la Secretarla de Economla; 

Determinar el destino de los bienes decomisados y ordenar su retomo cuando 
asl lo requiera el pals de origen; 

Determinar y aplicar las medidas necesarias para prevenir y, en su caso, 
atender las contingencias ambientales que afecten a la vida silvestre, en el 
émblto de su competencia; 

Emitir los lineamientos conforme a los cuales las Delegaciones determinartn el 
destino de los bienes decomisados, con base en la norrnativldad aplicable; 

Acceder y analizar la lnforrnaci6n contenida en los registros y bases de datos 
de las unidades administrativas de la Secretarla, a efecto de Investigar y 
detectar posibles Infracciones a la normativldad ambiental; 

Atender las peticiones de dlctérnenes t6cnlcos y periciales que le requieran en 
el émblto de su competencia, la Direccl6n General de Delitos Ambientales 
Federales y Litigio, los órganos jurisdiccionales, el Ministerio Público Federal y 
los Interesados, de conformidad con las disposiciones juridlcas aplicables, y 

La DINCcl6n General di lnepeccl6n y Vlgllancla di lol Rlcunoe 
Pnqueros y llarl-. tendré las atribuciones siguientes: 
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Fonnutar y conducir la · polllica de Inspección y vigilancia en materia de 
conservación y protección de quelonios y mamlferos marinos, de especies 
acuáticas en riesgo y las que se encuentren en áreas naturales protegidas que 
Incluyan ecosistemas costeros o marinos; 

Vigilar el cumplimiento de las restricciones al uso de artes, m6todos y equipos 
de pesca prohibidos, cuando su utilización afecte o pueda afectar las especies 
o ecosistemas a que sa refiere la fracción I; 

Realizar la vigilancia para Impedir que se Introduzcan en cuerpos de egua de 
jurisdicción federal, especies de flora y fauna acuáticas sin la autorización 
correspondiente; 

Participar con ta Sec18larla de Agriculura, Ganaderla, Desarrolo Rura( Pesca 
y Alimentación en ta fijación de tas arles, métodos y equipos de pesca 
prohibidos; 

Investigar los hechos relacionados con contingencias ambientales en materia 
de flora y fauna acuática y ecosistemas costeros y marinos, asl como participar 
en su atenci6n; 

Vigilar el cumplimiento de normativldad aplicable a la protecci6n, conservacl6n 
y aprovechamiento para fines recreativos o de exhiblcl6n de los quelonios y 
mamlferos, asl como la que regula especies acuéticas en riesgo; 

Realizar actos de inspección cuando se defeclen o denuncien actividades o 
practicas de pesca depredatorias que pongan en riesgo inminente el equifbrlo 
ecol6glco; 

Verificar el cumplimiento de las disposiciones jurldicas para proteger a los 
delfines en las operaciones de pesca de atún con cerco en agues de 
jurisdlccl6n federal o las realizadas por embarcaciones de bandera mexicana 
en aguas Internacionales o de jurisdicción de otro estado; 

Recibir, investigar y atender o, en su caso, canalizar ante fas autoridades 
competentes, fas denuncias de la ciudadanla y de bs sectonls püblco, social y 
privado, por el lncumplmlento de las disposiciones jurldlcas aplicables en el 
émbilo de su competencia; 

Determinar el destino de los bienes decomisados en el ejercicio de sus 
atribuciones, conforme a la normatividad aplicable; 

Acceder y 1naNzar la lnfonnacl6n contenida en los registros y bases de dalol 
de las diferentes unidades administrativas de la SecretMla, de conformidad con 
la leglslacl6n aplicable, a efecto de investigar y detectar pasibles Infracciones a 
la normatlvidad ambiental; 

Atender 111 peticlOfles de dic:Uimenes 16cnicos y periciales que le requieran, en 
el ámbito de su competencia, 111 Direcci6n General de Defflos Ambientales y 
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Litigio, los órganos jurildiccioneles, el Ministerio Público Federal y los 
Interesados de conformidad con la legislación aplicable, y 

Las Direcciones Generales de Inspección de Fuentes de Contaminación; de 
Impacto Ambiental y Zona Federal Marltlmo Terrestre; de Inspección y 
Vigilancia Forestal; de Vida Silvestre, y de Recursos Pesqueros y Marinos, en 
las materias de su respectiva competencia, tendrán ademés las atribuciones 
gen6ricas siguientes: 

Programar, ordenar y reaHzar las visitas de Inspección para verificar el 
cumplimiento de las normas jurldlcas 1pllcables, 111 como para requerir la 
presentación de documentación e lnformeclón que requieran y hacer las 
recomendaciones respectivas; 

Substanciar el procedimiento administrativo de inspección y vigilancia; 

Determinar las Infracciones a las leyes, reglamentos, normas oficiales 
mexicanas y demás disposiciones aplicables; 

Ordenar las medidas de seguridad que procedan, cuando exista riesgo 
inminente de desequffibrio ecológico o casos de contaminación con 
repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o a la salud 
pública, asl como las medidas de urgente aplicación, senalando los plazos para 
su cumplimiento; 

Emitir los acuerdos y resoluciones correspondientes al procedimiento de 
inspección y vigilancia, Imponiendo las sanciones y medidas técnicas que en su 
caso procedan, y dar seguimiento al cumpHmlento de las mismas; 

Investigar los hechos re/ackmados con /as denuncias en e/ dmblo de su 
competencia. 

En complemento con las dos direcciones generales antes mencionadas, 
vamos a entender por Inspección, las diligencias que tengan por objeto verificar 
el cumplimiento de laa disposiciones legales en 1'111teria pesquera, instalaciones 
para el procesamiento, almacenllllliento, conservación y comercialización de 
productos pesqueros, equipos, vehlculos, artes de pesca y productos 
pesqueros, asl como la legal procedencia de los productos pesqueros con 
fundamento en el articulo 144 del Reglamento de la Ley de Pesca. 

La Vigilancia es toda diligencia hecha por per10nal autorizado de In citadas 
secretarias para prevenir actividades pesqueras Nlcltas, se llevarin a cabo a 
través de un requerimiento de informes y datos, visilal domiciliarias, lnspecc16n 
a embarcaciones e instalacione1. 

El Procedimiento para el caso de flagrancia o cuando alguien sef\ale a los 
posibles responsables de un illclto y liempre y cuando 1116n en posnlón de 
los objetos. El persollll autorizado, es decir el inspector, levantlr6 el actl en el 
mismo lugar, en la que har6 constar ll llagr1nci1 y la llrml del infrlclor, y en el 
caso de 11 Secret1rl1 de Mlrinl har6 entrega del acta levantada y 111 
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embarcaciones y medios para cometer el illclto a la SEMARNAP quien llS 
calificaré conforme a la Ley, con fundamento en el articulo 148, 149, 150 del 
Reglamento de la Ley de Pesca. 

La Olreccl6n General de Control de Procedimientos Admlnlstntlvoe y 
Coneulta, tendré las siguientes atribuciones: 

Suscribir documentos en ausencia del Procurador, Subprocuradores y 
Directores Generales de la Procuradurla, en relación con la substanciacl6n de 
procedimientos administrativos; 

Promover, a solicitud de las unidades administrativas correspondientes de la 
Procuradurla, ante las autoridades competentes, la revocaci6n, modificacl6n, 
suspensión o cancelación de autorizaciones, permisos, licencias, concesiones 
o la inscripción de los registros, cuando las actividades autorizadas se 
conviertan en un riesgo para el equilibrio ecológico o perturben 
significativamente el proceso ecológico o por violaciones a la nonnativldad 
ambiental; 

Apoyar a las unidades administrativas competentes de la Procuradurla en la 
realización de inspecciones; 

L1 Dirección General de DenunclH Ambientales, Que)• y P1rtlclpacl6n 
Social, tendré las atribuciones siguientes: 

Orientar y asesorar a la ciudadanla y a los diversos grupos de la sociedad en lo 
relativo a la protección y defensa del ambiente, en coordinación con la Unidad 
Coordinadora de Participación Social y Transparencia de la Secretarla; 

Establecer y operar el sistema de denuncia popular en coordinación con las 
Subprocuradurlas, la Dirección General de Coordinación de Delegaciones y las 
Delegaciones de la Procuradurla en las entidades federativas; 

Recibir, atender, investigar y, en su caso, canalizar ante las autoridades 
competentes las denuncias en materia ambiental; 

Solicitar y recabar información de las autoridades federales, estatales y 
municipales, asl como de particulares, para el seguimiento y conclusión de las 
denuncias ambientales; 

Conciliar los Intereses entre particulares y de éstos con las autoridades, en la 
aplicación de las normas, criterios y programas ambientales; 

Corresponden a la Dlreccl6n General de Admlnlstnicl6n las atribuciones 
siguientes: 

Establecer, operar y controlar los sistemas, procedimientos y servicios 16cnicos, 
admi11istrativos, presupuestales y contables para el manejo de los recursos 
humanos, financieros, materiales y de lnformética que requieran 11 
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Procuradurla y sus unidades administrativas, de conformidad con los criterios, 
lineamientos y normas que se formulen en las unidades administrativas 
competentes de la Secretarla; 

Gestionar ante las unidades administrativas competentes de la Secretarla, la 
autorización, asignación y modificaciones al presupuesto de gasto corriente y 
de Inversión de la Procuradurfa; 

Corresponden a fa Dirección General de Coordinación de Delegaciones, en el 
émbHo de competencia de la Procuradurfa Federal de Protección al Ambiente, 
las atribuciones siguientes: 

Coordinar en los términos que acuerde el Procurador, las acciones operativas 
de la Procuradurla en las entidades federativas, a través de sus Delegaciones; 

Apoyar a los funcionarios de las unidades administrativas centrales de la 
Procuradurla en sus relaciones con las Delegaciones; 

La Unidad de Comunicación Socia!, tendré las atribuciones siguientes: 

Elaborar, proponer, ejecutar, dirigir y evaluar las actividades de Información, 
difusión y relaciones públicas de la Procuradurla a través de los medios de 
comunicación nacionales y extranjeros; 

Al frente de cada una de las Delegaciones de la Procuradurla habré un 
Delegado, quien seré designado por el Procurador y estaré auxiliado por los 
Subdelegados, Subdirectores, Jefes de Departamento, Inspectores federales y 
demás personal necesario para el desempeno de sus atribuciones, que 
autorice el presupuesto respectivo. 

Los Delegados de la Procuradurla tendrén la representación para desempeftar 
las actividades derivadas de la competencia de la Procuradurla en su 
respectiva circunscripción. 

Elaborar diagnósticos relativos a la problemática local en las materias 
competencia de la Procuradurla; 

Formular de conformidad con los lineamientos emitidos por la Dirección 
General de Delitos Ambientales Federales y Litigio, e Informando previamente 
a ésta, las denuncias o querella ante el Ministerio Público por hechos u 
omisiones delictuosas en los que la Procuradurla resulte afectada, o aquellos 
que afecten al medio ambiente, los recursos naturales, fa vida allvestre, los 
recursos genéticos, las cuencas o los ecosistemas; 111 como soHcttar la 
coadyuvancia al Ministerio Púbico y al órgano jurisdiccional en el 
procedimiento penal; 

Coadyuvar en el procedimiento penal proporcionando, todos los d1to1 o 
elementos de prueba corí que cuente, que conduzcan a acreditar los elementos 
del cuerpo del delito y a eatablecer la probable o plena reaponaabllldad del 
Inculpado, según el caso, y la procedencia y monto de 11 rep11Klón del dallo; 

133 



Resolver las sollcltude& de certificación de la legal procedencia para el 
traslado de mamlferos y quelonios marinos, de las e&pecies en riesgo y las 
declaradas en veda, dando aviso segün corresponda, a la Direcci6n de 
Inspección y Vlgilancia de Vida Silvestre o a la de Recursos Pesqueros y 
Marinos. 

La Dlrwccl6n General d• Delitos Ambientares Federa ... y Litigio, tendrA las 
siguiente& atribuciones: 

Expedir la certificación de la documentación que obre en los archivos de la 
Procuradurla; 

Establecer las formalidades que deberAn observarse en la emisión de lol 
dictámenes técnicos y peritajes que ae requieran para la substanciación de lol 
procedimientos civiles, penales y administrativos; 

Representar legalmente al Procurador y a las unidades administrativas de la 
Procuradurla, en los procedimientos judiciales y administrativos en que se 
requiera su intervención; 

Ejercitar las acciones necesarias ante los órganos judiciales correspondientes, 
a efecto de obtener la reparación de los danos y deterioro ambientales, de 
conformidad con las disposiciones jurldlcas aplicables; 

Proponer al Subprocurador de su adscripción, las solicitudes para recabar de 
las unidades administrativas de la Secretarla, de las autoridades federales, 
estatales y municipales, los elementos periciales, documentales y en general, 
los necesarios para sustentar la presentación de denuncias ante el Mlnislllrio 
Público por la comisión de delitos ambientales, asl como recabar dichos 
elementos de las unidades administrativas y de las delegaciones de la 
Procuradurla; 

Acceder y anaHzar la información contenida en los registros y bases de dalDll 
de las unidades administrativas de ta secretarla, a efecto de investigll' y 
detectar posibles Infracciones a la normatividad ambiental; 

Formular denuncias o querelas ante el Milisterlo Pllbko por hechos u 
omisiones delictuosas en los que la Procuradurfa resulte afectada o aquflb 
que afecten al medio ambiente, los recursos naturales, la vida silvestre, bs 
recursos geniltlcos, las cuencas o los ecosistemas; asl como soicltar la 
coadyuvanc/a al Mirlsterio Pllblico y al órgano jurisdiccional en el 
procedimiento pena/; 

Fungir como enlace entre /as unidades administrativas de la Plocuradurfa y la 
Procuradurfa General de la República; 

Coadyuvar en el procedimiento penal proporcionando lodos los dalos o 
Blsmentos de prueba con que cuente, que conduzcan a acreditar los elemenfOS 
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del cuerpo del delito y a establecer /a probable o plena responsabilidad del 
Inculpado, según el caso, y /a procedencia y monto de /a reparación del dano; 

A mayor abundamiento, la PROFEPA es la encargada de aplicar las 
sanciones administrativas a las infracciones reguladas en la Ley de Pesca, Ley 
General de Vida Silvestre, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente, Normas Oficiales Mexicanas, Ley Forestal y sus Reglamentos y 
no ni el Código Penal Federal, ya que este ordenamiento su aplicación estaré 
a cargo de la ProCU1adurla General de la República y de su Unidad, la Fiscalla 
Especial contra Delitos Ambientales. 

La Fiscalla Especial de contra Delitos Ambientales. 

1) Recibir, atender e investigar y canalizar ante la autoridad competente 
quejas y denuncias, de la ciudadanla y representantes, en materia ecológica y 
de protección al medio ambiente. 

En este orden de ideas, presento una breve sinopsis de las facultades que 
consagran a la Flscalla Especial contra Delitos Ambientales. Con fundamento 
en el artlculos 8", 13 y 14 de la Ley Orgénica de la Procuradurla General de la 
República, 3° y 10 del Reglamento, que a continuación menciono: 

a) Atender el despacho de los asuntos competencia de la Fiscalla. 

b) Determinar la organización y funcionamiento de la Fiscalla y coordinar el 
desarrollo y cumplimiento de las funciones de las unidades que la integran, 
vigilando que se observen los ordenamientos legales y demés disposiciones 
aplicables; 

c) Nombrar y, en su caso, aprobar la contratación de los servidores públicos 
de la Flscalla de conformidad con las disposiciones legales aplicables; 

d) Investigar y perseguir a los posibles responsables de una conducta que 
pueda tipificarse como un delito ambiental; 

e) Desarrollar y operar sistemas de intercepción coadyuvando en todo 
momento con la PROFEPA. Ambas Instituciones estén facultades para 
inspeccionar y vigilar, vehiculos que transportan en territorio nacional materias 
primas derivadas de recursos naturales y su legal procedencia de los 
productos, en las acciones de vigilancia con el auxilio de la Policla Federal, 
Estatal y Municipal y en su caso la Secretarla de la Defensa Nacional, 
principalmente a trav6s del Ej6rcito Mexicano, toda vez que la Fuerza A6rea 
forma parte de la citada Dependencia de Ejecutivo Federal, en auxilio de las 
labores de Inspección de las antes rnencionsdaa Procuradurl•; para el caso 
de los recintos pollllariol, en aguas de la zona econ6mlca exclusiva la 
vlgHancla, la ejerce la Secretarla de Marina en convenio con la PROFEPA. La 
PGR tiene como finalidad practicar toda las diligencial neceaarils para poder 
acreditar los elementos del tipo penal y la probable responl8btlld8d del 
indiciado, sal como la reparación del dino y los perjuicios causados. 
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Por lo anterior, la Procuradurla General de la República es un órgano 
Ejecutor del Poder judicial, encargado éste de la aplicación del Código Penal 
Federal; por lo que se refiere a las multas, infracciones y sanciones 
administrativas, contempladas en las Leyes Especiales asl como en In normas 
oficiales mexicanas, está facultada la Procuradurla Federal de Protección al 
Ambiente, para aplicar las sanciones correspondientes. 

f) Desarrollar y ejecutar programas para erradicar los illcltos en contra del 
medio ambiente, en coordinación con las dependencias y entidades que tengan 
facultad para ello. 

g) Proponer pollticas y estrategias de acción para combatir delitos 
ambientales. 

h) Promover ante autoridades competentes el estableclmlento de 
mecanismos para el control y fiscalización de actividades contra el medio 
ambiente. 

1) En el articulo 13 de la Ley Orgánica de la PGR ordena que para el 
cumplimiento de sus atribuciones, el Ministerio Público de la Federación y sus 
Auxiliares, en su caso, y conforme a sus funciones, podnln requerir Informes, 
documentos, opiniones y elementos de prueba en general a las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, a las del Distrito Federal, y 
cualquier otra persona que pueda suministrar elementos para el debido 
ejercicio de dichas funciones. 

J) En el articulo 8° del citado ordenamiento, refiere la persecución de los 
delitos del orden federal, que comprende: 

j.1.- En la averiguación previa; 

j.1.1.- Recibir denuncias o querellas sobre acciones u omisiones que puedan 
constituir un delitO; 

j.1.2.- Investigar los delitos del orden federal con la ayuda de los auxHiares y 
otras autoridades, tanto federales como de las entidades federativas, en los 
términos de los convenios de colaboración; 

j.1.3.- Practicar las diligencias necesarias para la acreditación de los 
elementos del tipo penal del delito y la probable responsabilidad del indiciado, 
asl como la reparación del dano y perjuicios causados. 

j.1.4.- Realizar el aseguramiento y tramitación del destino de los 
Instrumentos, objetos y productos del delito. 

De lo anterior, podemos concluir que la PROFEPA y la PGR coadyuvan en 
el émbito de sus atribuciones, la primera es la encarglld1 de la Inspección y 
vigilancia asl como la aplicación de las sanciones lldminlstrativ11 siempre en el 
émbito de sus COf11lt!lencia, y 11 segunda de Investigar y perseglir 11 comili6n 
de un posible delito ambiental, 111 como la reparación del dano y perjuicio 
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causado, es aplicable en el caso de Incurrir en un delito federal, las sanciones 
que ordena el Código Penal Federal, es el Poder Judicial de ta Federación, a 
trav6s de un Juzgador Federal. 

4.- Instituto Nacional de la Pesca, que tiene a su cargo la Investigación de 
los recursos pesqueros, entre otros, es quien emite la justificación 16cnica que 
requiere la SEMARNAP para poder ejercer sus atribuciones sobre los recursos 
pesqueros. 

5.- Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas es la encargada de 
dirigir, eveluar y coordinar la pollUca administrativa de las 6reas naturales 
protegidas competencia de la Federación, asimismo promover la participación 
de los diferentes sectores privado, social y púbUco. Regula todos los actos 
necesarios en materia de 6reas naturales protegidas, es decir, otorga, revoca o 
extingue, licencias, concesiones, autorizaciones, asignaciones entre otras. 

Integra y actualiZa el Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas y el 
Registro Nacional de las mismas. 

Cabe mencionar que las áreas naturales protegidas son zonas del territorio 
nacional y aquellas en que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en 
donde los ambientes originales no han sido alterados por la actividad del ser 
humano o que requieren ser preservadas o restauradas. 
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CONCLUSIONES 

Primera.• En cualquier sociedad, el medio ambiente y sus elementos que lo 
integran juegan un papel importante para lograr el desarrollo económico, social, 
polltico y cultural. Asl observamos que en nuestro pals, se ha puesto un gran 
interés en mantener la polltica en materia de medio ambiente, pero es hasta la 
época contemporénea cuando se ha tenido mayor atención a las necesidades, 
alcanzéndose logros que pudieran considerarse importantes, mediante la 
adopción de medidas tendientes a resolverlas y que evitan poner en peligro de 
extinción a especies de la fauna silvestre, asl como et equilibrio ecológico y al 
medio ambiente. 

Segundl.· Es Importante subrayar que, entre las culturas prehlspénicas, el 
medio ambiente, la ecologla y la fauna silvestre en relaclón a la caza, captura y 
pesca, se utilizaban como una base Ideológica para la educación de las 
culturas indlgenas. Asimismo, la religión estaba presente durante esta 
ensenanza, la cual, utilizaba a sus mejores exponentes, para otorgar un status 
superior en la sociedad de la época. 

En cuanto a la legislación, cabe advertir que se promulgaban leyes que se 
orientaban en preceptos religiosos, con el objeto regular las citadas 
actividades. 

T ere era.· En el émbito internacional, en cualquier sociedad y de cualquier 
época, debemos de recalcar la importancia que tienen estas actividades en los 
campos de la, economla, polltica, social, cultural y hasta dentro de la literatura, 
tenido gran influencia. En este orden de ideas debemos destacar la gran labor 
legislativa que se ha llevado a cabo, para buscar el consenso internacional 
entre las naciones para preservar el medio ambiente del planeta tierra. 

En acorde con lo anterior, México destaca en el plano lntemacional por 
formar parte de diversos ordenamientos legales los cuales sirven como base 
fundamental para la legislaclón de cada Nación que forme parte de estos, para 
constituir en su beneficio una legislación ambiental moderna y a la altura de lo 
las necesidades; como ejemplo la caza de ballenas en nuestro pals. 

Cuarta.· Al lograr México superar la época de la Revolución Mexicana y 
retomar a los tiempos de democracia, y posterior a la promulgación de nuestra 
Carta Magna, la ConstitUclón Polltica de los Estados Unidos Mexicanos en 
1917, se contemplo la variable ambiental en el articulo 27 de la constitución 
como panacea del desarrollo sustentable en materia de aprovechamiento de 
recursos naturales, asi como la base de una nueva etapa para la Legislaclón 
Ambiental en México. 

Quinta.· Como resultado de los trabajos que conjuntamente realizaron los 
Poderes Ejecutivo y Legislativo, con el propósito de revisar y analizar la 
legislación que rige la preservación del equilibrio ecológico y la protección al 
ambiente, se planteó la necesidad de retorzar la normativklad primordialmente 
el ahora Código Penal Federal, para prevenir o inhibir conductas que puedan 
ocasionar danos a nuestros recursos naturales, llora y fauna, asi como a los 
ecosistemas existentes en el territorio nacional y en las zonas sobre las que la 
Naclón ejerce su soberanla y jurisdicción. En este sentido, la iniciativa que 
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modificó la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
buscó, entre otros aspectos, fortalecer el carácter preventivo de sus 
disposiciones, asl como reforzar y enriquecer los Instrumentos de polltica 
ambiental para que cumplan efectivamente con esa finalidad. Con el propósito 
de proteger bienes sociales, como el agua, el aire, los bosques, la vida silvestre 
y el medio ambiente en su conjunto, la reforma a la legislación penal pretendió 
inhibir conductas que pudieran afectar dichos bienes, reforzando la 
normativldad que permita prevenir o Inhibir conductas que produzcan danos a 
nuestros recursos naturales, medio ambiente, flora y fauna. 

Sextl.· La promulgación del ahora Código Penal Federal, plasma en forma 
particular y concreta en su capitulo de delitos ambientales, la necesidad de 
proteger y conservar el medio ambiente, en lo particular el equilibrio ecológico y 
la fauna silvestre, para evitar en lo posible que el aprovechamiento de los 
recursos naturales se convierta en un aprovechamiento ilegal y provoque un 
uso desmedido de estos recursos en territorio nacional, en perjuicio de nuestro 
pals. 

Asl, al realizar el estudio dogmático-jurldico del articulo 420 fracción 111, del 
mencionado Código, de acuerdo a los elementos positivos y negativos de la 
teorla heptatómlca del delito y a su clasificación en base al delito y al tipo, 
como su repercusión en la relación medio ambiente-hombre, es Importante 
setlalar que, para reducir o terminar los aprovechamientos de recursos 
naturales Ilegales, es necesario fiscalizar la caza, captura y pesca, asl como la 
producción, comercialización, venta y distribución de los recursos naturales, 
que en nueslro caso son animales silvestre y sus derivados. Este hecho a su 
vez sienta las bases del dificil enfrentamiento entre los que se esfuerzan en 
reducir los efectos perjudiciales de los citados aprovechamientos en la 
sociedad y quienes honestamente aprovechan los recursos naturales 
racionalmente y al amparo de la legalidad. 

Por lo tanto, la estrategia de prevención debe comenzar por el 
reconocimiento de la multiplicidad de factores sociales, económicos, pollticos y 
culturales en el mal uso y en algunos casos ilegal de los recursos naturales, 
mediante mecanismos más efectivos de fiscalización para neutralizar la 
creciente demanda y darle prioridad a las estrategias pollticas trazadas hacia la 
reducción de esta demanda, por lo general por parte de los sectores sociales 
mis pobres por necesidades de subsistencia. Por lo que el sector del gobierno 
deberé tener un papel decisivo en la elaboración de respuestas a la 
problemática nacional, en el Ambito de vigilancia y supervisón de los 
aprovechamientos de los citados recursos. 

Independientemente, no hay que soslayar la importancia de las estrategias 
que han venido Implementando con 6xlto, a trav6s de la educación ambiental, a 
los nlnos, a las comunidades indlgenas, asl como a los distintos sectores de la 
sociedad. 

stptlma .• Afortunadamente, la falta de información que contempla el articulo 
de nuestro Código Penal Federal en su tipo, la posible inconstituclonalidad de 
conformidad con el articulo 14 p6rrafo tercero de nuestra Constitución Politlca 
de los Estados Unidos Mexicano, se subsana con el complemento de una 
norma penal en blanco propia, que son las que dejan la facultad de 
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complementación a otra disposición no surgida de una Instancia legislativa, 
(elementos normativos de valoración jurfdica), toda vez que requiere al derecho 
administrativo, en su apartado de la legislacl6n ambiental, para determinar los 
métodos autorizados para la caza pesca y captura, asf como para determinar 
cuales son 1111 especies que como consecuencia de las citadas conductas se 
pongan en peligro de extinción. 

Octav•.· La Legislación Ambienlal Mexicana, se Integra de manera eficiente 
en la estrecha relación que existe entre el Derecho Penal a través del Código 
Penal Federal y el Derecho Administrativo, en su materia ambiental, fortalece al 
derecho, toda vez que toman en cuenta los preceptos técnico-blológlcos con 
que se cuentan, poniendo a estos al servicio del Derecho Positivo Mexicano, 
para una mayor y mejor lmpartlclón de justicia. 

Novell8.· Es de lamentar, que la información de que se dispone, tanto 
nacional como intemaclonal acerca del medio ambiente y en lo concreto el 
equilibrio ecológico y la fauna silvestre por el aprovechamiento de los recursos 
naturales, de las actividades senaladas, es inadecuada y en algunas ocasiones 
desconocida. Por lo que es muy dificil determinar las caracterfsticas da algunos 
problemas en particular. 

D6clm•.· La polftica de medio ambiente, esta planeada por una 
Dependencia del Ejecutivo Federal, conforme al articulo 32 Bis de la Ley 
Orgénica de la Administración Pública Federal, el cual determina las facultades 
de la citada Secretarla en el émbito de su competencia, esta se divide en 
Unidades Administrativas y órganos Oesconcentrados, los cuales tienen la 
función de colaborar, conforme al reglamento Interior de la citada Dependencia. 

D6clm• prlma111.- La Federación, los Estados y los Municipios están 
facultados bajo el sistema de concurrencias para legislar en materia ambiental, 
las cuales pueden en algunos casos, ser ejercidas por los Estados cuando la 
Federación no se encuentre legislando, y podrén ser asumidos por estos a 
través de Convenios y Acuerdos de Coordinación conforme a la normalivldad 
aplicable, de la misma manera los harén los Municipios, es decir los Estados en 
el émbito de su competencia podrén delegar las facultades a los municipios 
que la Ley estatal o la Federación le autorice. 

El anélisis dogmético-jurldlco al Código Penal Federal en su articulo 420 
fracción 111, nos explica que este ordenamiento es de carécter Federal que tiene 
un grado de especialización en los elementos del tipo, con la finalidad de cubrir 
todas las necesidades que la protección de las especies silvestres requieren 
para no estar sujetas a acciones Ilegales y no autorizadas, buscando que en 
todo momento se asegure la continuidad de las especies en su ecosistema. Es 
el méxlmo ordenamiento legal en México relacionado con delitos en contra del 
medio ambiente y en lo particular y concreto con la fauna silvestre, su función 
es la de preservar, regular y conservar la vida silvestre, con el objeto de hacer 
prevalecer el Estado Derecho, asimismo el desarrollo sostenible y sustentable 
durante el aprovechamiento de estos recursos naturales, sin olvidar la relación 
existente entre el hombre y el medio ambiente, tomando estos principios como 
méxlmas • seguir, para resolver las necesidades que se presenten en materia 
de fauna silvestre, ya que la fauna representan un papel protagónico y 
primordial en el equilibrio de la vid8 en el PI-ta Tierra. 
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ANEX01 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, 
RECURSOS NATURALES Y PESCA 

NORMA OFICIAL MEXICANA 

NOM.051-ECOL·2001 

PROTECCION AMBIENTAL· ESPECIES NATNAS DE MÉCICO DE FLORA Y 
FAUNA SILVESTRES. CATEGORIAS DE RIESGO Y ESPECIFICACIONES 
PARA SU INCLUSION, EXCLUSION O CAMBIO- LISTA DE ESPECIES EN 
RIESGO. 

CASSIO LUISELLI FERNÁNDEZ, Subsecretario de Fomento y Normatividad 
Ambiental de la secretarla de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y 
Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Prolección 
Ambiental, con fundamento en los Artlculos 32 bis fracciones 1 y r.J de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal; 6, fracción VIII del Reglamento 
Interior de la secretarla de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 5o., 
fracciones I, Vy IX, 36, 37 BIS, 79, fracción 111, 160 y 171 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 9o., fracciones 111 y V, 56, 57 y 
58 de la Ley General de Vida Silvestre, y 38, fracción 11, 40, fracción X, 45, 46 y 
47, fracción IV de la Ley Federal sobre Metrologla y Normalización, y 

CONSIDERANDO 

Que con fecha 16 de mayo de 1994, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la Nonna Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-1994 que determina las 
especies, subespecies de flora y fauna silvestres terrestres y acuáticas en 
peligro de extinción y que establece especificaciones para su protección; en 
dicha norma se determinan las especies de flora y fauna silvestres tenestres y 
acuáticas en peligro de extinción, amenazadas, raras y las sujetas a protección 
especial. 

Que mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación el 22 de marzo 
de 2000, se modificó la referida Nonna Oficial Mexicana, de forma que el 
pepino de mar (/soslichopus fuscus), considerado inicialmente en la categorla 
de •en peligro de extinción", se clasificó en la categorla de 'sujeta a protección 
especial." 

Que con fecha 3 de julio de 2000 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la Ley General de Vida Silvestre, la cual de acuerdo a su articulo 
primero es de orden pl'.lbllco e inter#ls social; reglamentarla del pénafo tareero 
del Articulo 27 de la fracción XXIX, 111 como del Inciso G del Articulo 73 ele la 
Constitución Polltica de los Eatados Unidos Mexicanos, y tiene por objeto 
establecer la concumtncla del Gobierno Federal; de los gobiemal de los 
Estados y de los municipios, en el 6mblto de tus respectiva competencias; 

145 



relativas a la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y 
su hábitat en el territorio de la Replibllca Mexicana y en las zonas en donde la 
nación ejerce su jurisdicción. 

Que dicho ordenamiento en su titulo VI Conservación de la Vida Sllvesbe 
Capitulo 1 Especies y poblaciones en riesgo y prioritarias para la conservación 
establece que entre las especies y poblaciones en riesgo estarán 
comprendidas las que se Identifiquen como: a) en peligro de extinción, b) 
amenazadas, c) sujetas a protección especial y d) probablemente extintas en el 
medio silvestre. 

Que la cHada Ley no consideró la categorla de "rara• que se Incluye en la 
Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-1994 antes senalada, lo cual es 
acorde con estudios realizados al respecto que determinan que la rareza es 
una caracterlstica ecológica natural de distribución y abundancia, no 
necesarlamenle Indicadora de riesgo. Sin embargo, se puede determinar ésta 
como un factor més de riesgo cuando el conlexto de las condiciones del 
hébHat, o del entorno social y económico en términos de presiones a la 
población o especie en cuestión, sea negativo. 

Que dada la escasa información exislente sobre las especies originalmente 
listadas como •raras• en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-1994, 
insuficienle para determinar si dichas especies se encuentran realmente en 
riesgo, para efeclos de la ley en la rnaleria se listarán de manera precautoria 
como •aujetas a protección especial" hasta contar con la información necesaria 
para reclasificarlas, de conformidad con lo establecido en la presente norma. 

Que en virtud de que los cetáceos son de particular Interés para M6xico, se 
incluyeron en la presente norma en la categorla de •sujetas a protección 
especiar, a fin de fortalecer las medidas de protección dictadas en los 
ordenamientos relativos a la pesca responsable en el pafs, asl como por los 
mliltiples tratados internacionales de protección que M6xico ha firmado en la 
materia 

Que la cHada ley introduce la categorla de "probablemente extinta en el medio 
sllvesbe", lo cual permitiré establecer los mecanismos adecuados para buscar 
o recuperar una especie que se suponlia extinta en su medio natural y actuar 
de conformidad en caso de su hallazgo o relntroducción. 

Que la Ley General de Vida Silvestre, de igual forma, define el concepto 
ecológico de "población" como la figura central de las acciones de protección, 
conservación y aprovechamiento sustentable, por lo que se hace 6nfasis en 
que las caracterlsticas de las poblaciones deben ser Importantes en la 
consideración del riesgo, y se establece la posibilidad de clasificar algunas 
poblaciones de especies amenazadas o en peligro de extinción, en la categorla 
de "sujetas a protección especial". 

Que existe la necesidad de actualizar la información disponible sobre las 
especies y por aplicar un m6todo general, unificado y coherente con respecto a 
los aspectos a considerar para los diferentes taxa, asl como para determinar 
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las categorfas de riesgo a las que puede ser asignada cualquier especie 
silvestre en la República Mexicana. Este método general debe eslar 
fundamentado en estándares cientfficamente aceptables para los especialistas 
en los diversos grupos de organismos silvestres. 

Por lo anteriormente expuesto, se consideró procedente elaborar la presente 
Norma Oficial Mexicana en la materia, la cual abroga a la mencionada Norma 
Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-1994 publicada en el Diario Oficial de la 
Federaci6n el 16 de mayo de 1994, asl como su rnodificaci6n publicada en el 
citado órgano de difusión oficial el 22 de marzo de 2000. 

Que en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 47 fracci6n 1 de la Ley 
Federal sobre Metrologla y Normalizaci6n con fecha 16 de octubre de 2000 se 
publicó en el Dllrlo Oficia! da la Fad1raclón, con carécter de proyecto la 
presente Norma Oficial Mexicana bajo la denominación de PROY-NOM-059-
ECOL-2000, Protección Ambiental- Especies de flora y fauna silvestres en 
México- Categorlas de riesgo y especificaciones para su Inclusión, exctusi6n o 
cambio- Lista de especies en riesgo, con el fin de que los interesados en un 
plazo de 60 dlas naturales posteriores a la fecha de su publicaci6n presentaran 
sus comentarios al Comité Consultivo Nacional de Normalización para la 
Protecci6n Ambiental, silo en avenida Revoluci6n No. 1425, mezannine planta 
alta, colonia Tlacopac, Delegaci6n Alvaro Obregón, Código Postal 01040, 
México, Distrito Federal. 

Que de acuerdo a lo establecido en el articulo 47 fracciones 11 y 111 de la Ley 
Federal sobre Metrologla y Normalizaci6n, los interesados presentaron sus 
comentarios al proyecto de norma en cuestión, los cuales fueron analizados por 
el citado Comité realizándose las modificaciones procedentes al proyecto; las 
respuestas a los comentarios y modificaciones efectuadas fueron publicadas en 
el Dllrlo Oflclal d1 la Faclaracl6n el 25 de enero de 2002, en términos de la 
Ley de la materia. 

Que habiéndose cumplido el procedimiento establecido en la Ley Federal sobre 
Metrologla y Normalización para 11 elaboración de Normas Oficiales 
Mexicanas, el Comité Consultivo Nacional de Normallzaci6n para la Protección 
Ambiental en sesión de fecha 7 de septiembre de 2001, aprobó la presente 
Norma Oficial Mexicana bajo la alguiente denominación: Norma Oficial 
Mexicana NOM-059-ECOL-2001, Protección ambiental- Especies nativas de 
México de llora y fauna silvestres- Categorlas de riesgo y especificaciones para 
su inclusión, exclusión o cambio- Lista de especies en riesgo. 

Por lo expuesto y fundado, expido 11 siguiente: 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM.e51-ECOL·2001, PROTECCIÓN 
AMBIENTAL· ESPECIES NATIVAS DE MDlcO DE FLORA Y FAUNA 
SILVESTRES· CATEGORIAll DE RIESGO Y ESPECIFICACIONES PARA SU 
INCLU810N, EXCLUSION O CAMBIO- LISTA DE ESPECIES EN RIESGO. 

PREFACIO 
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Por acuerdo del Comité Consultivo Nacional de Normalización pa111 la 
Protección Ambiental, se constituyó el Grupo de Trabajo para la formulación de 
la presente Norma Oficial Mexicana, el cual estwo Integrado por personal 
técnico de las dependencias, instib.lciones y empresas que se listan a 
continuación: 

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN 
-Dirección General de Protección Civil 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 
-Dirección General para América del Norte 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS.NATURALES 
-Subsecretaria de Planeación 
-Procuraduria Federal de Protección al Ambiente 
-Dirección General Forestal 
-Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales 

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN 
-Instituto Nacional de la Pesca 
-Dirección General de Ganaderfa 
-Dirección General de Administración de Pesquerlas 

SECRETARIA DE ECOLOGIA DEL ESTADO DE Ml!xlCO 

COMISIÓN NACIONAL PARA EL CONOCIMIENTO Y USO DE LA 
BIODIVERSIDAD (CONABIO) 

FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR) 

INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA 

INSTITUTO POLntCNICO NACIONAL 

-Centro lnterdisclplinario de Ciencias Marinas (CICIMAR) 
-Escuela Nacional de Ciencias Biológicas 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE M~ICO 
Escuela Nacional de Estudios Profesionales, lztacala 
Instituto de Blologla 
-Departamento de Botllnica 
-Departamento de Zoologla 
Instituto de Ecologia 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 
Facultad de Ciencias Biológicas 
-Departamento de Ecologla 
Facultad de Ciencias Forestales 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
-Instituto de Investigaciones Biológicas 

EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR 
-San Cristobal 

INSTITUTO DE ECOLOGIA, A.C. 
-Coordinación del Comité Consultivo de CITES 
-Departlmento de Hongos y Departamento de Ecologfa Vegetal 

INSmUTO MEXICANO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES, A.C. 

ASOCIACIÓN DE ZOOLÓGICOS, CRIADEROS V ACUARIOS DE LA 
REPÚBLICA MEXICANA 

ASOCIACIÓN MEXICANA DE MASTOZOOLOGIA, A.C. 

ASOCIACIÓN MEXICANA DE ORQUIDEOLOGIA, A.C. 

CENTRO INTERCUL TURAL DE ESTUDIOS DE DESIERTOS V oci:ANos, 
A.C. 

CENTRO MEXICANO DE DERECHO AMBIENTAL. 

CONSEJO INTERNACIONAL PARA LA PRESERVACIÓN DE LAS AVES 
(CIPAMEX) 
-Sección Mexicana 

SOCIEDAD BOT ANICA DE M8<1CO 

SOCIEDAD ICTIOLóGICA MEXICANA, A.C. 

SOCIEDAD HERPETOLOOICA MEXICANA, A.C. 

SOCIEDAD MEXICANA DE ENTOMOLOG(A, A.C. 

SOCIEDAD MEXICANA DE MAMIFEROS MARINOS, A.C. 

SOCIEDAD POTOSINA DE CACTOLOGIA, GRUPO SAN LUIS 

AFRICAM SAFARI 

AVID DE M8<1CO 

BIOCONSERVACION, A.C. 

FAUNAM, A C. 

PG-7 CONSULTORES, S.C. 
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ANEXO NORMATIVO 11.· LISTA DE ESPECIES Y POBLACIONES EN 
RIESGO 

1. OBJETIVO 

Esla Nonna Oficial Mexicana tiene por objeto Identificar las especies o 
poblaciones de llora y fauna silvestres en riesgo en la Repúblca Mexlcam 
mediante la integraci6n de las listas correspondientes, aal como establecer los 
criterios de inclusi6n, exclusión o cambio de categorla de riesgo para la 
especies o poblaciones, mediante un m6todo de evaluación de su riesgo de 
extinción. 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

La presente Norma es de observancia obligatoria para In personas flsicas o 
morales que promuevan la inclusión. exclusión o cambio de las especies o 
poblaciones silvestres en alguna de las categorlas de riesgo en el territorio 
nacional, establecidas por esta Norma. 

El aprovechamiento y manejo de las especies y poblaciones en riesgo se debe 
llevar a cabo de acuerdo a lo establecido en el articulo 87 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico, y en los artlculos 85 y 87 y demés aplicables de la Ley 
General de Vida Silvestre. 

3. DEFINICIONES 

Para propósitos de esta norma se entenderé por: 
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3.1 BIODIVERSIDAD 

La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, Incluidos, entre otros, 
los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas 11eullticos y los 
complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro 
de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. 

3.2 CATEGORIAs DE RIESGO 

3.2.1 PROBABLEMENTE EXTINTA EN EL MEDIO SILVESTRE 

AqueHa especie nativa de México cuyos ejemplares en vida libre dentro del 
territorio nacional hin desaparecido, hasta donde la documentación y los 
estudios realizados lo prueban, y de la cual se conoce la existencia de 
ejemplares vivos, en confinamiento o fuera del territorio mexicano. 

3.2.2 EN PELIGRO DE EXTINCION 

Aquellas especies cuyas 6reas de distribuci6n o tamano de sus poblaciones en 
el territorio nacional han disminuido drésticamente poniendo en riesgo su 
viabilidad biológica en todo su h6bltat natural, debido a factores tales como la 
destrucción o modificación dréstica del h6bitat, aprovechamiento no 
sustentable, enfermedades o depredación, entre otros. (Esta categorla coincide 
parcialmente con las categorlas en peligro critico y en peligro de extincldn de la 
claslficaci6n de la IUCN). 

3.2.3 AMENAZADAS 

Aquellas eapecies, o poblaciones de las mismas, que podrlan llegar a 
encontrlrSe en peligro de de111parecer a corto o mediano plazos, 1i liguen 
operando los factores que inciden negativamente en su vlabUidad, al ocasionar 
el deterioro o modificacl6n de su h6bitat o disminuir directamente el tamano de 
sus poblaciones. (Esta categorla coincide parcialmente con la categorla 
vutierab/e de la claslflcaci6n de la IUCN). 

3.2.4 SWETAS A PROTECCION ESPECIAL 

AqueHas especies o poblaciones que podrlan llegar a encontrarse amenazadas 
por factores que inciden negativamente en au viabilidad, por lo que ae 
detenmina la necesidad de propiciar 1u recuperación y conaervaci6n o la 
recuperación y conaervación de poblaciones de especies uociadlls. (Esta 
categorla puede incluir a las categorlas de menor riesgo de la clasificación de 
la IUCN). 

3.3 ESPECIE 

La unidad b6sica de clasificación taxon6mica, formada por un corturito de 
individuos que aon capaces de reproducirle ~tre 11 y generar descendencia 
fértil, compartiendo rasgos filionOmicos y requerimientos de h6bltat 
semejantes. Puede referirse a 1ubespecies y razas geogrtficlls. 

3.4 ESPECIE ASOCIADA 
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Aquella especie que comparte hébitat y forma parte de la comunidad biológica 
de una especie en particular. 

3.5 ESPECIE CLAVE 

Aquélla cuya presencia determina significativa, y desproporclonadamente 
respecto a su abundancia. la diversidad biológica, la estructura o el 
funcionamiento de una comunidad. 

3.6 ESPECIE ENDÉMICA 

Aqu611a cuyo émblto de dlstribuci6n natural se encuentra circunscrito 
únicamente al territorio nacional y las zonas donde la Nación ejerce su 
soberanla y jurisdicción. 

3.7 ESPECIE PRINCIPALMENTE EXTRALIMITAL 

Aqueffa especie cuya distribución natural actual se da en su mayor parte fuera 
de los limites nacionales, por lo que su presencia en el territorio nacional es 
marginal, esto es, menor al 5%. 

3.8 ESPECIE EN RIESGO 

AquéHa Incluida en alguna de las categorlas mencionadas en el punto 3.2. 

3.1 GÉNERO 

Unidad de clasificacl6n taxonómica superior a la especie e Inferior a la familia. 
Puede Incluir subgéneros. 

3.10 HÁBITAT 

El sitio especifico en un medio ambiente flslco ocupado por un organismo, por 
una población, por una especie o por comunidades de especies en un tiempo 
determinado. 

3.11 llJCN 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, por sus siglas en 
Inglés. 

3.12 MANEJO 

Aplicación de métodos y ttcnicas para la conservación y aprovechamiento 
sustentable de la vida silvestre y su hébltal 

3.13 POBLACIÓN 

El conjunto de Individuos de una especie silvestre, que comparten el mismo 
hébltat; se considera la unidad béslca de manejo de las especies silvestres en 
vida ffbre. 

3.14 REINTRODUCCION 



La liberación planificada al hébitat natural de ejemplares de la misma 
subespecle silvestre o, si no se hubiese determinado la existencia de 
subespecles, de la misma especie silvestre, que se realiza con el objelo de 
restituir una población desaparecida. 

3.15 SECRETARIA 

La Secretarla de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

3.18 TAX0N(PLURAL TAXA) 

Categorla de clasificación biológica de carécter jerérquico que agrupa a los 
organismos de acuerdo a sus afinidades genealógicas, por ejemplo: familia, 
género o especie. 

4. ABREVIATURAS 

Para identificar la categorla de riesgo asignada a especies o poblaciones 
incluidas en la lista, se utillzarén las siguientes abreviaturas: 

4.1 E: Probablemente extinta en el medio silvestre; P: en peligro de extinción; 
k amenazada; Pr: sujeta a protección especial. 

4.2 Como sublndice x, denota que la especie presenta poblaciones con una 
categorla de riesgo diferente a la de dicha especie, las cuales se indicarén 
como pob1, pob2, pob3, etc. y el lugar geogréfico donde se encuentran. 

5. ESPECIFICACIONES DE LAS CATEGORIAs E INTEGRACtON DE LA 
LISTA 

5.1 La lista en la que se Identifican las especies y poblaciones de flora y fauna 
silvestres en cada una de las categorlas de riesgo se divide en: Anfibios, Aves, 
Hongos, Invertebrados, Mamlferos, Peces, Plantas y Reptiles. 

5.2 La lista se publica como Anexo Normativo 11 de la presente Norma Oficial 
Mexicana, observando lo establecido en la Ley Federal sobre Metrologia y 
Normalización y su Reglamenlo. 

5.3 En la integración del listado se consideran como categorias de riesgo IH 
siguientes: 

• En peligro de extinción 
• Amenazada 
• Sujeta a protección especial 
• Probablemente extinta en el medio silvestre 

5.4 Para efectos del punto 5.1 la Secretaria con la participación de las 
instituciones académicas, centros de investigaci6n, clenlilicos especl1Nzados, 
sociedades cientificas y otros sectores sociales interesados, integraré y 
mantendré actualizada la lista correspondiente. 



5.5 la Secretarla, con base en la Información disponible, revisará y actualizará 
la lista de acuerdo con los criterios de asignación a las categorlas descritos en 
el apartado 6 de esta Norma y de conformidad a las disposiciones de la Ley 
General de Vida Silvestre. En el caso de contingencias ambientales o 
emergencias ecológicas que pongan en riesgo a una especie o subespecle, 
podrán publicarse actualizaciones de dicha lista de manera extraordinaria fuera 
del periodo establecido, siguiendo el procedimiento es table cid o en la Ley 
Federal sobre Metrologla y Normalización. 

5.tl la lista se elaborará bajo la categorla taxonómica de especie o, en su caso, 
subespecle. Cuando se cite la especie o subespecle en alguna categorla de 
riesgo, quedarán impllcitamente Incluidas todas sus poblaciones. Sin embargo, 
en el caso de que se cuenle con Información que sustente la Inclusión o cambio 
de alguna población de una especie considerada como en peligro de extinción 
o amenazada, a la categorla sujeta a protección especial, se podrá proponer 
dicho cambio a la Secretarla, y, en caso de aprobarse, se especificará la 
excepción en la lista. 

5. 7 Cualquier persona o Institución interesada podrá proponer a la Secretarla la 
Inclusión, exclusión o cambio de categorla de riesgo de una o más especies, de 
conformidad con el párrafo anterior, asl como la inclusión de una población de 
una especie considerada como en peligro de extinción o amenazada, en la 
categorla de sujeta a prolección especial. las propuestas deberán de 
presentarse con la slguienle Información: 

5.7.1 Datos generales del responsable de la propuesta: nombre, domicilio, 
leléfono, fax, dirección electrónica e Institución (en su caso). 

5.7.Z Nombre cientlfico válido (citando la autoridad taxonómica respectiva), 
nombres clentlficos sinónimos más relevantes y nombres comunes de las 
especies que se propone incluir, excluir o cambiar de categorla en la lista de 
especies en riesgo, Anexo Normativo 11, y motivos especlflcos de la propuesta. 

5.7 .3 Mapa del érea de distribución geográfica de la especie o población en 
cuestión, con la máxima precisión que permitan los datos y que especifique 
resolución y escala. Debe incluirse en el criterio A del Anexo Normativo 1, MER. 

5.7.4 Justificación técnica cientlfica de la propuesta que Incluya al menos los 
siguientes puntos: 

a) Anélisis diagnóstico del estado actual que presenlan la población o 
especie (debe hc~/rse en el criterio e del MERJ y su hébltat (debe 
i1clulrse en el criterio 8 del MERJ; esta diagnosis debe definir los m6todos 
utilizados para desarrollarla y debe Incluir los antecedentes del estado de 
la especie y su hébitat, o en su caso, de la población, que son el motivo 
de la propuesta. 

b) Relevancia ecológica, taxonómica, cultural y económica, en su caso. 
Debe egregarse después de la suma total del MER 
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e) Factores de riesgo reales y potenciales para la especie o población, asl 
como la evaluación de la Importancia relativa de cada uno. Debe incluirse 
en el criterio D del MER 

d) Anélisls pronóstico de la tendencia actualizada de la especie o población 
referida, de no cambiarse el estado actual de los factores que provocan el 
riesgo de su desaparición en México, a corto y mediano plazos. Debe 
Incluirse en el criterio D del MER 

•) Una propuesta general de medidas de seguimiento, aplicables para la 
Inclusión, cambio o exclusión que se solicita. Debe agregaise después de 
la suma total del MER 

f) Referencias de los Informes y o estudios publicados que dan fundamento 
teórico y sustento relativo al planteamiento que se hace sobre la especie 
o población. Debe agregarse después de la suma total del MER 

g) Ficha resumen de la Información anterior. 

11.7 .5 La justificación técnica·cientlfica deberé apegarse a lo expresado en el 
Anexo Nonmativo 1, Método de evaluación del riesgo de extinción de especies 
silvestres en México. 

11.1 En el caso de que la propuesta contemple una especie nueva para la 
ciencia, se deberé presentar la Información establecida en los puntos 5. 7 .1, 
5.7.2, 5.7.3 y los Incisos de los puntos 5.7.4 y 5.7.5 que sean posibles, més la 
copia del articulo donde se publica su descripción original. 

5.1 En el caso de que la propuesta contemple el cambio de alguna población 
de una especie considerada como en peligro de extinción o amenazada a la 
categorla sujeta a protección especia!, se deberé presentar la Información 
antes senalada referente a la población en particular, més la siguiente: 

A) Los motivos para Incluir la población en la categorla de aujeta a protección 
especial, en lugar de la categorla en la que estA listada. 

B) La descripción de la tendencia actualizada de la población referida, en 
términos de su tamano y estructura (mediante censo o Indicadores) y 
detallar los métodos usados. 

C) La descripción de todo tipo de uso, manejo o afectación, actual o 
potencial, ejelCidos por el hombre y tas conaecuenclas que tendrén dichas 
actividades, en los plazos corto, mediano y largo. 

8. CRITERIOS PARA LA INCLU810N, CAMBIO O EXCLUllON DE 
ESPECIES, 8UBESPECIES Y POBLACIONES EN LAS CATEGORIAs DE 
RIESGO 

8.1 Para la determinación de la categorla de riesgo de una especie o población 
se aplicaré como esquema general el Método de Ev1luaci6n de Riesgo de 
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Extinción de Especies Silvestres de México que se describe en el Anexo 
Normativo 1 de esta Norma. 

6.2 En el caso de que un taxón en alguna categorla de riesgo ae viera 
subdividido, lodos sus componentes mantendnln la categorla de riesgo mayor, 
a pesar de que como resultado de esa subdivisión parte de esos componentes 
se integren a un taxón con menor o ninguna categorla de riesgo. Si ocurriese 
un cambio taxonómico que Integre distintos grupos en una nueva entidad 
taxonómica, o que por ejen1>1o, aubespecles sean elevadas a rango de 
especies, las nuevas entidades deberén conservar la categorla de riesgo 
mayor para sus componentes. 

1.3 Para la Inclusión, cambio o exclusión de especies y sus poblaciones en las 
categorlas de riesgo, la Secretarla consideraré los siguientes criterios: 

1.3.1 De evaluación 

Considera que la Información presentada por escrito cumpla con los requisitos 
especificados en el punto 5. 7 y en su caso con los puntos 5.8 y 5.9 de la 
presente Nonna. 

1.3.2 De riesgo 

Considera loa factores reales y potenciales que producen la disminución de: loa 
tamanoa de poblaciones; del nümero de poblaciones viables y de las éreas de 
distribución; de deterioro genético; de los factores que causan el deterioro o 
modificación del h6bitat; los antecedentes del estado de la especie o en au 
caso de la población y 1u hAbitat; al como los efectos de las medida de 
protección en caso de haber 1ido aplicada 6ataa. 

1.3.3 De di1trlbucl6n, alngullrldad y 1buncllncll 

Considera la rareza, la aingularidad o relevancia taxonómica, eco16glca, el 
endemlamo o el aislamiento genético, corno atributos lntrlnaecoa, de una 
especie. Se considera a una especie rara, aquelll cuyas poblaciones 1011 
blolOglcamente vlables aunque aon ncaaaa de manera n1tural, llenen 
espacios naturales de diltribuci6n reducida o estén restringida a h6bitat muy 
eapeclficos. 

1.3.4 De aoclacl6n 

Considera el posible papel de especie clave y las principales 1soclaclone1 de 
dicha especie o poblacl6n con otra y con loa dem61 elementoa del 
ecosistema. 

1.3.5 De m1najo 

Considera las posibles ICClones de manejo que se hubiesen relilzado o ae 
realicen sobre la especie o poblacl6n; contempla los uaos lradiclonaln o la 
relevancia cultural o econ6mlcl que presenta dlch1 especie o poblacl6n. 
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1.3.1 De exclusl6n 

Permtte la exclusión de una especie de la lista cuando aquélla se encuentra en 
la categorla sujeta a protección especial y determina que las medidas de 
protección han sido y seguirén siendo adecuadas y suficientes para detener las 
presiones a las que estaban sujetas dichas especies, y puede asegurarse su 
viabilidad. 

1.4 En el caso del descubrimiento o reintroduccl6n de alguna población de una 
especie considerada originalmente como probablemente extinta en el medio 
silvestre, se procederé Inmediatamente al cambio de su categorla llsténdola 
como en peligro de extinci6n. 

1. CONCORDANCIA CON NORMAS y LINEAllENTOS 
INTERNACIONALES 

La presente Norma Oficial Mexicana no concuerda con ninguna norma ni 
lineamiento internacional; tampoco existen Normas Mexicanas que hayan 
servido de base para su elaboración. 
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Fisharies (14) 6: 2-19 

9. OBSERVANCIA DE ESTA NORMA 

9.1 La Vigilancia del cumplimiento de esta Norma Oficial Mexicana le 
corresponde a la Secretarla de Medio Ambiente y Recursos Naturales por 
conducto de sus órganos competentes. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Provéase la publicación de esta Norma Oficial Mexicana en el 
Dllrlo Ollci.I de i. Federac:l6n. 

SEGUNDO.- La presente Norma Oficia! Mexicana entraré en vigor a los 
sesenta dlas naturales posteriores al de su publicación en el Dllrlo onci.1 de 
i. Federacl6n. 

TERCERO.- La presente Norma Oficial Mexicana abroga a la Norma Oficial 
Mexicana NOM-059-ECOL-1994, que determina las especies y 1ube1pecles de 
flora y fauna silvestres terrestres y acu6ticas en peligro de extinción, 
amenazadas, raras y las sujetas a protección especial, y que establece 
especificaciones para su protección, publicada en el Dllrlo Oftclal de i. 
Federación el 16 de mayo de 1994, asl como su modificación publicada en el 
citado órgano de difusión oficial el 22 de marzo de 2000. 

México, Distrito Federal a los trece dlas del mes de febrero del ano dos mH dos. 

EL SUBSECRETARIO DE FOMENTO Y 
NORllATMDAD AMBIENTAL DE LA 8ECRETARIA 
DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, Y 
PRESIDENTE DEL COMIT~ CONSIA. TIVO NACIONAL 
DE NORllALIZACION PARA LA PROTECCION 
AMBIENTAL 
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CASSIO LUISELLI FERNANDEZ 

ANEXO NORMATIVO 1 
MÉTODO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO DE EXTINCION 

DE LAS ESPECIES SILVESTRES EN M9icO 

El Método de Evaluación del Riesgo de Extinción de las Especies SHvestres en 
México (MER) unifica los criterios de decisión sobre las categorlas de riesgo y 
permite usar Información especifica que fundamente esa decisión. Se basa en 
cuatro criterios independientes: 

A.- Amplitud de la distribución del taxón en México 
B.- Estado del hébltat con respecto al desarrollo natural del taxón 
C.- Vulnerabilidad biológica intrlnseca del taxón 
D.- Impacto de la actividad humana sobre el taxón 

Cada uno de estos criterios puede jerarquizarse mediante la asignaciOn de 
valores numéricos convencionales, en orden ascendente de riesgo. Los valores 
asignados a los criterios se Integran mediante su suma. En términos generales, 

, los criterios se consideran Independientes entre si, de manera que la sumatoria 
'resulta una evaluación acumulativa de riesgo. 

Para la calificaclOn de cada uno de los criterios B, C y D del MER, es altamente 
recomendable (cuando la suficiencia y calidad de datos lo permitan), definir las 
tendencias de los Indicadores que se han considerado para evaluar a cada 
taxón. 

Este método debe aplicarse a toda propuesta de lncluslOn, excluslOn o cambio 
de categorfa. En caso de estimar que la especie analizada debe ser asignada a 
la categorla de sujeta a protección especial o probablemente extinta del medio 
silvestre, se debe justificar plenamente con la inforrnaclOn senalada en el punto 
5.7. 

Se establecen los siguientes intervalos de aslgnaclOn a categorfas de riesgo: 

• Una especie o población cuya suma total se sitúe entre 12 y 14 punto1, 
sera considerada corno en peligro de extlncl6n 

• Aqu#Jfta cuya suma total de puntos se halle enn 10 y 11 se consideraré 
como amenu8d1 

A continuaclOn se definen los criterios detallados para la apllcaclOn del MER: 

Criterio A. AmplHud de la dlltrlbucl6n del tu6n en Mtxlco. Es el tamallo 
relativo del ámbito de distribución natural actual en M#Jxlco; COl1lidera cuatro 
gradaciones: 
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1) muy 1W1trlnglchl • 4 Se aplica tanto para especies mlcroendémlcas 
como para especies principalmente extralimitales con escasa 
dlatribucl6n en México (menor a 5% del territorio nacional) 

11) rwtrlnglda • 3 Incluye especies cuyo émbito de distribuclOn en 
México se encuentra entre el 5 y el 15% del territorio nacional 

111) 1111dlanamente rntrtnglda o amplia • z Incluye aquenas especies 
cuyo émbito de distribución es mayor que el 15%, pero menor que el 
40% del tenitorio nacional 

IV) ampll1ment1 dlatrlbuldaa o muy amplln • 1 Incluye aquellas 
especies cuyo émbito de distribución es Igual o mayor que el 40% del 
territorio nacional 

Para especies dulce·aculcolas se debe indicar las cuencas hldrol6glcas que 
ocupa cada especie y en lo posible, la proporción que ocupa en cada una de 
dichas cuencas, de acuerdo al mapa elaborado por Maderey-R. Y Torres -
Ruata (1990) citado en el numeral 8.31 de la bibllografla de la presente norma. 
Este mapa también puede ser consultado en el siguiente sitio de Internet: 
http://conablo_web.conablo.gob.mx/metadatos/metadatos.pl 

Para el cálculo del ámbito de distribución en el caso de especies marinas, se 
debe tomar como la totalidad del territorio mexicano, la super1!cle de la llamada 
•zona económica exclusiva'. 

Crltarlo B. Estado dtl Mbltat con N1pecto al dtaarrollo natural dal taxón. 
Es el conjunto actual estimado de efectos del htbltat particular, con respecto a 
los requerimientos conocidos para el desarrollo natural del taxón que se 
;,r,¡,iiza, en términos de las condiciones flslcas y biológicas. No determina la 
calidad de un htbitat en general. Cuando una especie sea de distribuclOn muy 
amplia, se haré una estimación Integral del efecto de la calidad del hábitat para 
todo su émbito. Considera tres valores: 

I) hoatll o muy llmltanlll • 3 

11) lntennedlo o llmltanlll • 2 

111) propicio o poco llmltlnte • 1 

Crltarlo C. VulnerabllldM blol6glca lntrl11HC1 del taxón. Es el conjunto de 
factores relacionados con la historia o forma de vida propioa del taxón, que lo 
hacen vulnerable. Dependiendo de la disponlbllldad de Información especifica, 
algunos ejemplos de tales factores pueden 1er: estrategia reproductiva, 
partmetros demogrtficoe més relevantes, historia de vida, fenologl1, Intervalos 
de tolerancia, parémetros llalcoqulmlcoa, aspectos alimenllrloa, variabilidad 
genética, grado de especlallzacl6n, tua de reclutamiento, efecto nodriza, entre 
otros. El MER considera tres gradaciones numéricas de vulnerabilidad: 
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1) wlnenbllldlld allll • 3 

11) wlnenbllldad media• 2 

111) wlnarabllldad baja• 1 

Crttarlo D. lmpecto de la actividad humana •obre el taxón. Es una 
estlmaci6n num6rica de 11 magnitud del Impacto y la tendencia que genera la 
lnftuencil humana sobre el taxón que se analiza. Considera aspectos como la 
presión por asentamientos humanos, fragmentación del hébltat, contaminación, 
uso, comercio, trélico, cambio del uso de suelo, introducción de especies 
ex6tlcas, realización de obras de Infraestructura, entre otros. Se asignan tres 
poalbllld1des: 

1) ano trnpacto • 4 

11) Impacto medio • 3 

111) bl)o Impacto • 2 
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ANEX02 
TnULO l. DISPOSICIONES PRELIMINARES. 

En las disposiciones generales contenidas en el Titulo 1 se precisa que el 
objeto de la Ley es regular la conservación de la vida silvestre y su hAbitat en el 
territorio de la república Mexicana y en las zonas en donde la Nación ejerce su 
jurisdicción. 

La iniciativa se ocupa de manera especial de la conservación del hébitat de 
la vida silvestre, cuyo deterioro es la primera y principal causa de la alarmante 
pérdida de la diversidad biológica que se observa en nuestro pals y en todo el 
mundo. 

La vida silvestre es definida por el proyecto aludiendo a "loa organismos que 
subsisten sujetos a los procesos de evolución natural y que se desarrollan 
libremente en su hábitat, incluyendo sus poblaciones menores e individuos que 
se encuentran bajo el control del hombre, asl como los ferales•. 

El pirrafo segundo del artlcuio 1 º establece que el aprovechamiento 
sustentable de los recursos forestales maderables y de las especies cuyo 
medio de vida total sea el agua, quedaré excluido de la aplicación de esta Ley, 
salvo que se de trate especies o poblaciones en riesgo. Lo anterior implica que 
esta ley regula, por una parte, la conservación de la vida silvestre en su 
conjunto y, por otra, el aprovechamiento de los mamlferos terrestres, aves, 
reptiles y anfibios, asl como de todas las plantas que no son Arboles . 

El aprovechamiento de mamlferoa marinos y de otras especies quedaré 
sujeto a la regulación de esta Ley. 

El proyecto establece que, en todo lo no previsto por esta Iniciativa, se 
aplicaran las disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, que funge como Ley 'marco• en la materia, asl como 
disposiciones de otras leyes relacionadas con las que regula el presente 
ordenamiento. 

El Artlculo 4 º, en el segundo pirrafo de este artlculo se aellala que los 
propietarios o legitimas poseedores de loa predios en donde se distribuye la 
vida silvestre, tendrén derechos de aprovechamiento. 

Esto, sin perjuicio de que los ejemplares de la flora silvestre continüen 
siendo considerados como propiedad de loa duellos de ioa terrenos donde se 
ubican, en virtud del namado derecho de accesión según lo dispone el Articulo 
3' de la Ley Forestal. 

TITULO U. POLITICA NACIONAL EN MATERIA DE VIDA SILVESTRE Y SU 
HÁBITAT. 

Este Tltulo desarrolla los lineamientos que enmarcan la polltlca nacional en 
materia de vida silvestre y su h6bltat, a partir de su conservación, mediante la 
protección y la exigencia de niveles óptimos de aprovechamiento sustentable, 
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de modo que simultáneamente se logre mantener y promover la restauración 
de su diversidad e integridad, asl como incrementar el bienestar de los 
habitantes del pala . 

Cabe mencionar que la iniciativa reconoce que los grandes propósitos que 
persigue nuestro pala en la polltica sobre vida silvestre se integran por las 
aportaciones procedentes de los diversos Ordenes de Gobiemo, por lo que se 
reconoce un papel activo y protagónico a loa Estados y Municipios en la 
confonnación de la polltica nacional respectiva. 

En las condiciones actuales, el aprovechamiento de la vida silvestre supone 
la organización de un mercado legal para la comercialización; a su vez un 
émbito de instrumentos para controlar la legal procedencia de los ejemplares 
de la vida silvestre. La iniciativa responde a esta necesidad a trav6s del 
planteamiento de un sistema Integral de control que permite verificar la 
congruencia entre los actos de autorizaci6n para el aprovechamiento y los 
actos de disposición final sobre los productos. 

TITULO 111. DE LAS AUTORIDADES. 

En el horizonte del nuevo federalismo que vive el pala resulta impensable 
diaenar un marco que regule la vida sUvestre sin contar con el papel 
protag6nlco que deben desempenar tas Entidades Federativas, et Distrito 
Federal y tos Municipios. 

La caracterlstlca més Importante de este nuevo federalismo cooperativo 
consiste en que dicho sistema es capaz de asignar roles determinantes dentro 
de una materia especifica a tos Estados y a tos Municipios. 

Adicionalmente, el establecimiento de la concurrencia competencia! permite 
que tos ámbitos locales de gobierno en la medida y en el grado en que cada 
entidad asuma madurez y la técnica para hacerse cargo de una función que 
antes hablan desarrollado de manera exclusiva tos poderes federales. 

El sistema de concurrencia compelillncial asume tas premisas anteriores y 
plantea un espectro de competencias mediante et cual la Federación 
mantienen la posibilidad de ejercer una acción normativa y de unificación de la 
polltica nacional en materia de vida silvestre; tas Entidades Federativas, por su 
lado, quedan investidas de tas tareas ejecutivas milis importantes en la materia, 
asl como de otras 111ribuciones que le confieren de forma exclusiva la 
regulación sobre algunos aspectos especificas de la vida silvestre. 

TITULO V. DISPOSICIONES COMUNES PARA LA CONSERVACION Y EL 
APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA VIDA SILVESTRE. 

Las disposiciones comunes para la conservación y et aprovechamiento 
sustentable de ta vida silvestre que se desarrolln en este Titulo, tnillm ambos 
temas de manera conjunta, concede el derecho a tos propietarios y, en 1u 
caso, a los legltimos poseedores de predioa en tos cuales se distribuye vida 
silvestre, a reaHzar su aprovechamiento 1uatentable. 
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Asimismo, se detennlna que los propietarios y los legltimos poseedores de 
dichos predios, asl como los terceros que realicen el aprovechamiento, serén 
responsables solidarios de que éste no tenga efectos negativos para la 
conservación de la vida silvestre y su hébltat. 

Las disposiciones comunes a la conservación y aprovechamiento 
sustentable de la vida silvestre comprenden normas sobre capacitación, 
formación Investigación y divulgación. Se prevé para la Secretarla de Medio 
Ambiente, recursos Naturales y Pesca la obligación de promover en 
coordinación con las demés autoridades competentes Incluyendo al Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnologla, el desarrollo de proyectos, la capacitación, 
formación, Investigación y divulgación, para la conservación y el 
aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hébltat. 

Las disposiciones de este Titulo Incluyen, además, los conocimientos, 
innovaciones y prácticas de las comunidades rurales que entranan estilos 
tradicionales de vida pertinentes para la conservación y aprovechamiento 
sustentable de la vida silvestre. 

El tema de la sanidad se Incorpora haciendo referencia a las Leyes 
Federales de Sanidad Vegetal y Animal, asl como senalando la posibilidad de 
establecer medidas complementarias cuando asl sea necesario. 

El manejo de ejemplares y poblaciones exóticos se limita a condiciones de 
confinamiento, y se prohibe la sustitución o desplazamiento de poblaciones de 
especies nativas. 

Se establecen disposiciones para el trato digno y respetuoso a los 
ejemplares de la fauna silvestre. 

En este titulo se prevé la creación de uno de los mecanismos estratégicos 
més Importantes para la realización de las finalidades de la polltica nacional 
sobre Vida Silvestre: Las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida 
Silvestre. La Iniciativa dispone que la Secretarla de Medio Ambiente, recursos 
Naturales y pesca registraré los predios e Instalaciones en los cuales se 
desarrollen actividades de conservación o aprovechamiento sustentable de 
ejemplares y poblaciones de la vida silvestre como Unidades de Manejo para la 
Conservación de Vida Silvestre, a nombre de los propietarios y legitimas 
poseedores. Las unidades deberén contar con un plan de manejo en el que se 
plantearén los objetivos especlficos de restauración, protección, 
mantenimiento, recuperación, reproducción, lnvestlgación, rescate, resguardo, 
rehabilitación, exhibición, recreación, educación ambiental, aprovechamiento 
sustentable y cualquier otro que se desarrolle bajo los conceptos de 
sustentabilidad. 

El registro de esos predios y la aprobación de sus planes de manejo da lugar 
a la integración del Sistema Nacional de Unidades de Manejo para la 
Conservación de la Vida Silvestre. 
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A fin de dar congruencia e Integración a estas disposiciones con el Sistema 
Nacional de Areas Naturales Protegidas, se senala el papel de las unidades de 
manejo para la conservación de vida silvestre, dentro de esas y sus zonas de 
amortiguamiento que consoliden las acciones de conservación y 
aprovechamiento sustentable de la vida silvestre. 

Se crea la obligación legal de establecer un Subsistema Nacional de 
Información sobre la Vida Silvestre dentro del Sistema Nacional de Información 
Ambiental y de Recursos Naturales, en donde se recabaré especificaré la 
Información que debe ser Integrada a dicho subsistema, y que a su vez se 
coordinará con el Sistema Nacional de Información sobre Blodiversldad de la 
CONABIO. 

Por llltimo, en este Titulo V se establecen las reglas para acreditar la legal 
procedencia de ejemplares de la vida silvestre que se encuentran fuera de su 
hllbitat natural, as! como de sus partes y derivados, mediante el marcaje que 
muestre que han sido objeto de un aprovechamiento sustentable y la tasa de 
aprovechamiento autorizada, o la nota de remisión o factura correspondiente. 
Tambl6n se prescribe la necesidad de una autorización para el traslado de 
ejemplares vivos de especies silvestres y se regula la exportación e 
Importación de ejemplares, partes y derivados de especies silvestres no 
Incluidas en la Convención sobre el Comercio Internacional de Fauna y Flora 
Silvestres. 

TITULO VI. CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE. 

Este Tltulo contiene las reglas especificas sobre el tema, regulando la 
manera como se deberén trllar los asuntos que afectan la conservación, 
dentro o fuera del h4bltat natural. As!, se establecen las nonnas sobre las 
especies en riesgo y priorillrias para la conservación, los programas de 
restauración y las vedas, el control de poblaciones y ejemplares pe~udiclales, 
la continuidad de procesos evolutivos, el desarroUo de poblaciones de especies 
silvestres, la conservación de especies migratorias, y la liberación de 
ejemplares de la vida silvestre a su hébitat natural, el procedimiento para la 
Identificación de las especies y poblaciones en riesgo, con base en la 
Información que deberé analizarse de acuerdo con las especificaciones de las 
normas oficiares mexicanas. 

La conservación del h6bitat de la vida silvestre se declara de utilidad pública, 
y se Integran disposiciones relativas a los h4bltats criticos para la conservación 
de la vida silvestre, un concepto nuevo en nuestro sistema normativo aunque 
ampliamente explorado en los medio• acad6micos. 

Considerando la especial preocupación existente en tomo a la protección de 
las especies acu6ticas, se incorpora la figura esbozada, aunque no 
desarrollada en la Ley General del Equilibrio Ecol6glco y la Proteccl6n al 
Ambiente, de Áreas de Refugio dirigidu a especies nlliva en agima de 
jurisdicción federal, zona federal marltimo terrestre y terrenos lnund1bles. 
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La incorporación de las vedas en los términos de la Iniciativa pretende 
estimular a la sociedad para el establecimiento de medidas preventivas 
dirigidas y el mantenimiento de las poblaciones naturales. 

Asimismo se establece que, en casos de desastres naturales o derivados de 
actividades humanas, la Secretarla podrá decretar vedas temporales al 
aprovechamiento como medida preventiva y complemenlaria a otras, con la 
finaHdad de evaluar los danos ocasionados, permitir la recuperación de las 
poblaciones y evitar riesgos a la salud humana. 

/lJ introducir el tema de las especies migratorias, se enfoca la atención a la 
conservaclOn de su hábitat, al muestreo y seguimiento permanente de las 
poblaciones, al fortalecimiento de la cooperaclOn lntemacional y al 
cumplimiento de los acuerdos Internacionales en la materia. 

La liberación de ejemplares a su hábitat natural, deberé llevarse a cabo a la 
brevedad posible. 

En la Iniciativa se han acunado los conceptos técnicos de relntroducclón, 
repoblaclOn y traslocación. 

El anteproyecto plantea que la liberación de ejemplares de especies 
silvestres al hábitat natural con fines de repoblaclOn o de relntroducclón, 
prevean: 

Una evaluaclOn previa de los ejemplares y del hébltat que muestre sus 
caracterlslicas son viables para el proyecto. 

Un plan de manejo, un control aanitario de los ejemplares a liberar. 

Sólo cuando no existan posibilidades de efectuar repoblaciones o la 
traslocaclOn de ejemplares de la vida sllveatre. 

TITULO VII. APROVECHAlllENrO SUSTENTABLE DE LA VIDA 
llLVEITRE. 

La Idea béslca ea que el a;irovechamlento extractlvo de ejemplares, partea y 
derivados de la vida silvestre requiere de autorlzaclOn, la cual 18 otorga con 
base en criterios eatrictamente delimitados para que dicho aprovechamiento no 
afecte a las poblaciones, especies y al h6bltat de la vida allveatre, sino que 
contribuya al propósito bllislco de su conervaclOn. La otra Idea importante es 
que el aprovechamiento beneficie a loa propietarios y legítimos poseedores de 
los predios donde se distribuye la vida silvestre, bajo el entendido que esto los 
estimulará para participar en au conservación . 

Las tasas de aprovechamiento extraclivo aOlo 1e podrán autorizar a los 
propietarios o legítimos poseedores de los predios donde 18 distribuya la vida 
silvestre con base en el plan de manejo aprobado. 

Se establece un mayor rigor par1 el aprovechlllliento extnlclivo de 
ejemplares de especies 1llve1tres en riesgo qoo, en t6mlinoa pn!lctlcoa, 
solamente se podrá dar sobre ejemplarea en confinamiento reproducldOI 
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controladamente, y cuando dicho aprovechamiento contritiuya al desarrollo de 
poblaciones o al fortalecimiento de la salud de sus ejemplares. 

En relación con el aprovechamiento de subsistencia, se seftala a las 
autoridades locales como encargadas de prestar apoyo, asesorla t#lcnlca y 
capacitación a efecto de que 6ste se realice en condiciones de sustentabllldad. 

Por lo que respecta al aprovechamiento en ceremonias y ritos tradicionales, 
se establece un mecanismo para que la Secretarla de Medio Ambiente, 
RecU11os Naturales y Pesca, en coordlnaclOn con el lnslitUto Nacional 
Indigenista, integre y haga públicas las préctlcas y volúmenes de este 
aprovechamiento, que se realizaré cuando no afecte la viabilidad da las 
poblaciones y las técnicas de aprovechamiento sean las utilizadas 
tradicionalmente con el deber de promover que se incorporen medidas de 
manejo y conservación de hébital 

La regulación de la colecta clentlllca y de aquella que se realiza con 
propósitos de ensenanza se basa en la autoriZaclón a cada una de las lineas 
de lnvestigaciOn, que se confiere a los Investigadores y colectores . 

Esta Ley regularé la caza deportiva como una forma 111'8 de 
aprovechamiento extractlvo y abroga la Ley Federal de Caza de 1952 que, 
obviamente, no es ya un Instrumento adecuado a la realidad actual ni es 
suficiente para cubrir las necesidades de conservación de la vida silvestre, 
entre otras razones, porque permite 1010 la caza deportiva y no prev6 ningún 
otro tipo de aprovechamiento; esto es, lniplde el aprovechamiento suatentable 
de la fauna silvestre en actividades econOmicas y de subsistencia. El 
aprovechamiento no extractivo es tambi6n materia de una especial 
preocupación en esta inlclatiV1, en particular en lo referente al llamado 
"ecoturismo", el 1provechamJento no extractlvo de la vida silvestre requiere una 
autorizaclOn otorgada de conformidad con las disposiciones establecidn para 
garantizar el bienestar de los ejemplares de especies •llvestres, la continuidad 
de sus poblaciones y la conserv1ciOn de sus hébitats. México en este campo, 
nuestro pala ha carecido halla ahora de un marco legal que le otorgue 
estabilidad. 

TITULO VIII. MEDIDAS DE CONTROL Y DE SEGURIDAD, INFRACCIONES 
Y SANCIONES. 

Se prev6 11 existencia de comil6s mixtos de vigilancia, de los distinto• 
Ordenes de gobierno, asl como abrir espaciol para la participaciOn ciudadana 
en el escrutinio de tas tareas de vigilancia. 

Entre esas reglas destacan las que senalan la obllgaciOn de daflol que se 
causen a la vida silvestre y 1u h6bitat, ni como el dll!eCho de cualquier 
persona flsica o moral para denunciarlos ante la Pl'ocuradurla Federal de 
Protección al Ambiente, sin neceaidad de demostrar que sufre una afectaciOn 
personal y directa en razón de dichos danos. 

En el segundo supuesto, la Procuradurl1 Federal de ProtecciOn al Ambiente 
evaluar• cuklldosarnente la informaciOn presentada en la denuncia y, en caso 
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de ser procedente, ejercerá de manera exclusiva la acción de responsabilidad 
por dano a la vida silvestre y su hébltat. 

La reparación del dallo para el caso de la acción de responsabilidad por 
dano a la vida silvestre y su hébitat consistiré, por supuesto, en el 
restablecimiento de las condiciones anteriores a la comisión de dicho dano y, 
en el caso de que el restablecimiento sea imposible, en el pago de una 
Indemnización la cual se destinaré, de conformidad con las disposiciones 
aplicables, al desarrollo de programas, proyectos y actividades vinculados con 
la restauración, conservación y recuperación de especies y poblaciones, asl 
como a la difusión, capacitación y vigilancia. 

Otra disposición particularmente importante que ha sido incluida en este Titulo, 
es la que senala que la amonestación escrita, · la multa y el arresto 
administrativo, podrén ser conmutados por trabajo comunitario en actividades 
de conservación de la vida silvestre y su hébltat natural. 



ANEX03 

CALENDARIO CINEGÉTICO 
"SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA 
MANUAL d1 procldlml111toa pa111 autortzaclona, permllos, registros, 
lnfonnn '/ avisos 19laclonados con la cona1rvacl6n, m1n1jo '/ 
1provechamlento 1ust1ntabl1 di la tlo111 y fauna 1llv•trn 'I otros 
l'ICUISOS biológicos. 

AJ margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos 
Mexicanos.· Secretarla de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. 

JULIA CARABIAS LILLO, Secretarla de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca; con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 1o., 14. 
17, 19 y 32 Bis fracciones 1, 11, 111 y XXXIX de la Ley Orglflnlca de la 
Administración Pública Federal; 1 o. fracciones 11, IV, V, 5o. fracción XI, 79, 80, 
82, 83, 85, 88, 87, 87 bis, 87 bis 1, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente; 1o., 20 .. 3o., 5 fracción XII, 54 fracciones I, VII y XIV. 
55, 57 fracciones I, VII, VIII, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretarla 
del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y demlfls relativos del 
Acuerdo por el que se establece el Calendario Cinegético y de Aves canoras'/ 
de Omato para la Temporada 1998-1999. 

CONSIDERANDO 

Que el Plan Nacional de Desarrolo t99S-2000 establece en el apartado de 
Polltica Ambiental para un Crecimiento SUstentable que, en materia de 
regulación 1mblental, la estrategia se centrarlfl en consolidar e Integrar la 
normativldad y en garantizar au curnpDmlento. 

Que el Programa Nacional del Medio Almlente 1995-2000 establece entre 
sus objetivos el de promover nuevos 1iatemas de regulación y promoción 
ecológica para el deaarroUo urbano y regional, identificando nuevas opciones 
basadas en el uso sustentable de los ecosistemas y recursos naturales. 

Que el Programa de Vida Silvestre y Diversificación Productiva en el Sector 
Rural 1997-2000 establece entre 1us objltlYos el de fortalecer el marco 
normativo institucional, apeglflndose.al cu~ de 11 ley y de 111 norma 
vigentes en materia de aprovechamiento de vld1 silve1tre. 

Que la Ley Orglflnica de la Admlnl1tr1cl6n Públlc1 Federal establece que el 
titular de cada Secretarla de Estado o Departamento admlnillrativo expedlrj 
los manuales de organización, de procedimientos y de 1erYiclos 11 pllbtlco 
necesarios pira 1u funcionamiento, los que deberlfln contener Información 
sobre la estructur1 org6nica de la dependencia y la1 funciones de IUI unidldes 
administrativas, asl como sobre los lialemls de comunlcacl6n y coordinación'/ 
los principales procedimientos admlnlslrltivos que se establezcan. 

Que el Reglamento Interior de 11 Secretarla de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca establece que es facultad del titular ele 11 Secrelllrl1, le 
expedición del Manual de Organización General de la Secretarla, de 1us 
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órganos administrativos desconcentrados, asl como aprobar y expedir los 
demás manuales de procedimientos y de servicios al público necesarios para el 
mejor funcionamiento de la secretarla. 

Que el Acuerdo por el que se establece el Calendario de Aprovechamiento 
Cinegético y de Aves canoras y de Ornato para la temporada 1998-1999 
senala que el aprovechamiento cinegético y de aves canoras y de ornato 
dentro del territorio nacional eal4 sujeto a las leyes aplicables y a las 
disposiciones contenidas en el presente Acuerdo y en el Manual de 
Procedimientos, cuya Interpretación y aplicación corresponde a la Secretarla de 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, he tenido a bien emitir el 
presente: 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA AUTORIZACIONES, PERMISOS, 
REGISTROS, INFORMES Y AVISOS RELACIONADOS CON LA 
CONSERVACION, MANEJO Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE 
LA FLORA Y FAUNA SILVESTRES Y OTROS RECURSOS BIOLOGICOS. 

l.· Man:o Jurldlco. 

Las disposiciones jurldicas aplicables a las materias senaladas en el 
presente Manual, son las que a continuación se senalan: 

Constitución Politice de los Estados Unidos Mexicanos. 

Leyn 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario 
Oficia! de la Federación el 29 de diciembre de 1976. 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
publicada en el Diario Oficl1I de la Feden1cl6n el 13 de diciembre de 1996. 

La Ley General de Vida Silvestre, publicada en el Diario Otlclal de la 
Feclencl6n el 3 de julio de 2000. 

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, publicada en el Diario Oficia! 
de la Federación el 11 de enero de 1972. 

Ley Federal de Derechos, publicada en el Diario Ollclal de la Fedencl6n el 
31 de diciembre de 2000. 

Reglamento• 

Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 

Reglamento Interior de la Secrelarla de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca, publicado en el Diario Oficia! de la Fedenc:l6n el 5 de 
junio de 2000. 
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Tratados lntemectonal .. 

Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de 
América para la Proteccl6n de Aves Migratorias y Mamlferos Cinegéticos, 
publicada en el Diario Oficia! de la Federación el 15 de mayo de 1937. 

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestre (CITES}, publicada en el Dl1rlo Oflclll de 11 
Federación el 24 de junio de 1991. 

Convenio sobre Diversidad Biológica, publicado en el Diario Oflcl1I de la 
Federación el 7 de mayo de 1993. 

NormH oflcllle1 mexlc1n11 

Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-1994, publicada en el Diario 
Oficia! de 11 Federación el 16 de mayo de 1994. La Federación el 3 de abril 
de 1996. 

Programa de Conservación de la Vida Silvestre y Diversificación Productiva 
en el Sector Rural 1997-2000. 

Acuenloe 

Acuerdo por el que se establece el Calendario de Aprovechamiento 
Cinegético y de Aves canoras y de Ornato para la temporada 1998-1999. 

11. Deftnlclo,_. 

Para efectos del presente Manual se entenderé por: 

1) Acuerdo: El Acuerdo por el que se establece el Calendario de 
Aprovechamiento Cinegético y de Aves canoras y de Ornato para la temporada 
1998-1999; 

b) Clntillo de cobro clnegMlco: La banda edherible folieda expedida por 
la Secretarla, que se coloca en la pieza cobrad• al emparo de un permilo de 
caza, con el fin de g1rantizar que fue cazed1 legalmente. Los cintillos sólo 
podrlln usarse una vez; 

c) Ejempllrn de 91pec:lel allvMllH Introducida o ex6tlca: Aquellos 
que no se distribuyen de manera netural dlentro del territorio naclon1I, y que 
son manejados fuera de su rango de dialrlbuclón natural; 

d) Delegeclo,_ Federaln: Ln DeleglCiones Feder•les de la Secrelllrl1; 

e) Dncclón General: L1 Dirección General de Vida Silvestre del Instituto 
Nacional de Ecologl1; 
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f) Mllnejo: La utilización planificada de un conjunto de métodos, técnicas y 
otras actividades relacionadas con el mantenimiento, contención, transporte, 
traslado, muestreo, censo, aprovechamiento, recuperación, etc., de ejemplares, 
poblaciones o hébHat de las especies silvestres; 

g) Mu•no: Las actividades técnicas empleadas para el estudio 
poblaclonal que permiten conocer su distribución y esllmar parámetros tales 
como el número total de Individuos, la proporción de sexos, la tasa de 
crecimiento poblaclonal y la estructura de edades, según se requiera entre 
otros; 

h) Organizador cl119116Uco: La persona registrada en el Padrón de 
Organizadores Cinegéticos que, personalmente o . a través de asistentes 
cinegéticos registrados, presta servicios de organización de actividades para la 
cacerla deportiva y, en su caso, para el aprovechamiento cinegético en UMA; 

1) P9nnlso ele c:au: El documento en forma de estamplua que, adherida al 
Registro de Identificación Cinegética, permite a su titular realizar cacerla 
deportiva de los ejemplares de las especies o grupos de especies que en él se 
determinen al momento de la expedición; 

J) P9nnlao para la captura de IVM canora y da omato: El documento 
en forma de estampilla que, adherida al Registro de Aprovechamiento de Aves 
Canoras y de Ornato, autoriza a su titular para capturar aves canoras y de 
ornato incluidas en el cuadro de aprovechamiento de la entidad federatiVa 
correspondiente, para lo cual deberé contar con el consentimiento previo de los 
propietarios o poseedores legltimos de los predios en los que realice la 
actividad; 

11) Pannlao para la wnta de - cano .... y da ornato: El documento en 
forma de estampilla que, adherida al Registro de Aprovechamiento de Aves 
Canoras y de Ornato, autoriza a su titular para la venta de aves canoras y de 
ornato capturadas fuera de UMA, de conformidad con lo establecido en et 
presente Acuerdo; 

1) Plan da manejo: El documento maestro de operación de la UMA sujeto 
a aprobación de la Secretarla, elaborado por su responsable técnico, con base 
en los lineamientos establecidos por la propia Secretarla, en el que se 
establecen sus objetivos, la descripción fl1ica y blol6gica del área y su 
Infraestructura, métodos de muestreo, calendario de actividades, medidas de 
manejo del hábitat, poblaciones y ejemplares, medidas de contingencia y 
mecanismos de vigilancia, entre otros; 

m) Registro da Aprovechamiento da Avaa Canoraa y da o.nato 
(RACO): El Instrumento administrativo a partir del cual la Secretarla Integra et 
Padrón Naclon1I de Aprovechadores de Avn Canoras y de Ornato, y cuya 
emisión previa es condición para otorgar cUllquler permiso de 
aprovechamiento racional de aves canoras y de ornato; 

n) Registro de ldantltlcacl6n Clneg611ca (RIC): El instrumento 
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administrativo a partir del cual la Secretarla Integra el Padrón Nacional de 
Cazadores, y cuya emisión previa es condición para otorgar cualquier tipo de 
permiso de caza; 

o) Secnitarlll: La Secretarla de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Pesca; 

p) Tua da 1provtchamlanto an UMA: El número de Individuos 
aprovechables dentro de una UMA durante un periodo determinado, que es 
autorizado por la Secretarla con base en los n1sunados de los estudios o 
muestreos de poblaciones presentados por los Interesados, n1allzados de 
conformidad con el plan de manejo de manera que no ae afecte el 
mantenimiento del RICUl'IO y su potencial productivo en el largo plazo, y 

q) UllA: Las Unidades para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento 
Sustentable de Vida Silvestre. Las UMA se establecen mediante el registro 
ante la Secretarla promovido por los propietarios o los legitimas poseedores de 
los predios que las Integren o por quienes cuenten con au consentimiento, 
operan de conformidad con un Plan de Manejo aprobado por la Secretarla, y en 
ella se da seguimiento permanente a las poblaciones o ejemplares de las 
especies silvestres de Interés y au hábHat y certificando su producción. 

111. Dlapoalclonn Gtnaralla. 

PRIMERA. Para electos del pntsente instrumento, las Delegaciones 
Federales estarán facutllldas para realizar las siguientes actividades: 

a) La asesorla para el establecimiento y operación de UMA; 

b) La supervisión t6cnlca de la operación de 111 UMA y de loa predios en 
donde desarrollarén actividades de organización cineg6tica; 

e) El otorgamiento de Regiatros de Identificación Clneg6tica; 

d) El otorgamiento de penniaos de caza; 

a) La dlatrlbuciOn de cintillos de cobro ~tico; 

f) El refrendo de Organizadores; el registro y refrendo de Aailtlllntn 
CinegMicol y de Clubes o Alocilcionea de CazadoRll, Arqueros y Cetreroa y 
la inscripción en el Padrón de Curtidurlas, Tenerlas y Eatableclmlentoa de 
Taxidermia; 

g) El otorglll11iento de Registros de Aprovechamiento de Aves Clll10ral y de 
Ornato; 

h) El otorgamiento de permisos para captura y venta de Aves C1noraa y de 
Ornato; 
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1) La dislribución de los anillos para las Aves Canoras y de Ornato 
capturadas fuera de UMA, su suslituclón y la recepción de los no utilizados; 

j) La participación en la determinación de medidas para el control de 
ejemplares o poblaciones de especies que se tomen peijudiclales; 

k) La recepción de solicitudes de registro de colecciones de ejemplares de 
especies silvestres y su dictamen; 

1) El registro de ejemplares de fauna silvestre como mascota; 

m) La recepción de informes y el envio a la Dirección General de la 
Información derivada de la realización de estas actividades. 

SEGUNDA. Podnin colaborar en la dlstribuclOn de Registros de 
Identificación Clneg6tica, permisos de caza y cintiflos de cobro cineg6tico en 
los términos del presente Manual, aquellas Instancias que hayan celebrado 
convenios para tales efectos con la Secretarla, de conformidad con lo 
establecido en el artlculo 13 del Acuerdo. 

TERCERA. El pago de los derechos correspondientes para cada uno de los 
trámites a los que se refiere el presente Instrumento, se deberé realizar die 
conformidad con las disposiciones y cuotas vigentes de la Ley Federal de 
Derechos al momento de efectuarse. 

CUARTA. La Secretarla únicamente podré recibir solicitudes debidamente 
requlsltadas, en las horas hllbilel de las oliclnas correspondientes. Aquellas 
presenladas de manera Incompleta deberán ser devueltas Inmediatamente al 
Interesado. 

IV. Prvc:ldlmllnto pel'I el Nglltro di Unld8dM de COllMIYICl6n, 
118nejo y Aprowchamlento Suatentlble di Vida Sllvntre (UllA), a que H 
l'lllel'l 11 articulo 4 del Acuerdo. 

PRIMERO. Los Interesados en registrar UMA podr6n sollcltarlo a la 
Secretarla por conducto de la Dirección General o de 111 Delegaciones 
Federales; estas últimas recibirlln lls IOlicitudes y las remilinin a la DirecclOn 
General dentro die los 8 dlas hll!Hles siguientes, anexando un dictamen 
preliminar de las mismas. 

SEGUNDO. Para obtener el registro de UMA, los Interesados deberin 
presenlar la siguiente documentación: 

1.· El formato de solicitud debidamente requlsitado por el Interesado; 

2.· Documentos que 1credlten 11 titullrid1d de los de!echo1 de propied1d o 
legítima posesión de quienes manifestaron su voluntad o conlef'ltimlento sobre 
los predios donde ae estableceni la UMA (copia de la escritura pública, 
constancia de situación del predio ante el Registro Públk:o de la Propiedad y 
del Comercio o et Registro Agrario Nacional emitido con un méximo de 90 dl11 
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naturales anteriores a la presentaci6n de la solicitud, copla de contratos 
celebrados en ténnlnos de ley, tales como compraventa, donacl6n, 
arrendamiento, comodato, en los dos últimos casos, los arrendatarios y 
comodatarios serán responsables sustitutos con los propietarios o legltimos 
poseedores de los predios, por los danos ocasionados a las poblaciones de 
especies silvestres y su hébitat por las actividades realizadas en la UMA 
durante la vigencia del registro); 

3.· Plan de Manejo de la UMA elaborado por el propietario o poseedor 
legltlmo del predio o predios o por su responsable t6cnlco, presentado en el 
formato correspondiente (anexo 2). Este requisito no seré indispensable para el 
registro de la UMA, pero si para su operación; 

4.· Comprobante original del pago de los derechos correspondientes, de 
conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Derechos, y 

Adicionalmente, dependiendo del caso, lo siguiente: 

Cuando el registro no aea promovido por el único titular de los derechos 
sobre los predios, documentos que acrediten la voluntad de los propietarios o 
legltlmos poseedores de los predios para que se registren como UMA en los 
ténnlnos aolicitados o, en au defecto, el consentimiento, en los mismos 
ténnlnos (en caso de ejidos y comunidades, copla de su reglamento intemo y 
copia del acta de asamblea correspondiente, celebrada en los términos de ley, 
en la cual ae manifieste la voluntad de registrar la UMA y se nombren 
representante legal y responsable técnico definitivos hasta nueva acta de 
asamblea). 

Cuando se trate de personas morales, copla del acta constitutiva y poder 
notarial que acredite la personalidad de su representante legal. 

En su caso, descripcl6n de las instalaciones o anteproyecto de construcción. 

Cuando se manejen ejemplares de especies sUvestres introducidas o 
ex6ticas, anexar al Plan de Manejo un informe preliminar de riesgo que 
considere las acciones de contingenci1 que se comprometen 1 re1llzar el tltu11r 
o responsable técnico de la UMA y una vlalta previa de supervill6n t6cnica a 
las instalaciones por parte del personal ele 11 Oelegacl6n Flder1I 
correspondiente de la Secretarla o de 11 Direcci6n Gener1I, de la que se derive 
un dictamen positivo sobre las condiciones de confillamiento. 

Cuando se trate de UMA de manejo intenaivo que ya cuenten con 
ejemplares al momento de aolicltar el registro, un inventario que indique la 
cantidad de ejemplares de cada especie, en au c110, el número de piel de crl1 
y descendientes, su sexo y ldad, asl como la documenllCl6n que acredite la 
legal adquilici6n y procedencia de cada ejemplar. 

TERCERO. La Secretaria emitiré rnpuesta a esta• aoticitudes denlro de los 
15 dlas h6biles siguientes a su preaentación, fundando y motivllldo au 
respuesta que podré ser en cualquiera de loa algulentes aenlidol: 
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a) Otorgando el registro de la UMA; 

b) Otorgando el registro de la UMA con su operación condicionada, y 

e) Negando el registro de la UMA. 

En caso de no dar respuesta dentro del plazo senalado, la solicitud se 
consideraré respondida en el sentido de los incisos a o b. Al entregar el registro 
la Secretaria deberé hacer del conocimiento del solicitante cualquier 
condicionante a la cual se deba sujetar la operación de la UMA registrada. 

V. Procedimiento para la prnentacl6n del avlao de modificación de 
registro de UMA a que se rvflere el articulo 5 del Acuerdo. 

PRIMERO. Los titulares de UMA Interesados en modificar su registro ante la 
Secretarla deberán dar aviso por conducto de la Dirección General o de las 
Delegaciones Federales; estas ~ltimas recibirán los avisos y los remitirán a la 
Dirección General dentro de los 1 O dlas siguientes, anexando un dictamen 
preliminar de los mismos. 

SEGUNDO. Para el aviso de modificación de registro de UMA se deberé 
presentar el formato de aviso debidamente requlsilado que, en caso de 
ampliación de superficie, incluya lo siguiente: 

1.- Documentos que acrediten la voluntad del propietario o legitimo poseedor 
del predio para que se registre como UMA en los términos solicitados o, en su 
defecto, el consentimiento, en los mismos términos (en caso de predios de 
propiedad social, copia de su reglamento interno y copia del acta de asamblea 
correspondiente celebrada en los términos de ley, en la cual se manifieste la 
voluntad de registrar la UMA y se nombren representante legal y responsable 
técnico definitivos hasta nueva acta de asamblea), y 

2.- Documentos que acrediten la titularidad de los derechos de propiedad o 
legitima posesión del predio donde se estableceré la UMA, de quienes 
manifestaron su voluntad o consentimiento (copia de la escritura pública, 
constancia de situación del predio ante el Registro ~blico de la Propiedad y 
del Comercio o el Registro Agrario Nacional emitido con un méximo de 90 dlas 
naturales anteriores a la presentación de la solicitud, copia de contratos 
celebrados en términos de ley, tales como compraventa, donación, 
arrendamiento, comodato, en los dos ~ltimos casos, los arrendatarios y 
comoclatarios serán responsables sustitutos con los propietarios o legitimas 
poseedores de los predios, por los danos ocasionados a las poblaciones de 
especies silvestres y su hábitat por las actividades realizadas en la UMA 
durante la vigencia del registro). 

TERCERO. En caso de que la Secretarla no emita respuesta dentro de los 
15 dlas hébiles siguientes, se tendré por modificado dicho registro en los 
términos del aviso presentado. 
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VI. Proctcllmlento para 11 autorlzacl6n de 1provech1ml1nto de Flora y 
F1un1 Sllvntrn a qua 11 refieren los 1rtlculos 7, 9, 10, 29 y 70 del 
Acuerdo. 

PRIMERO. Los titulares de UMA que estén al corriente en lo relativo a sus 
Informes anuales de aprovechamiento, Interesados en obtener tasas de 
aprovechamiento y los interesados en llevar a cabo aprovechamiento de flora y 
fauna silvestres fuera de UMA, deberán solicitarlo a la Secretarla por conducto 
de la Direcci6n General. 

SEGUNDO. Para solicitar autorización de tasa de aprovechamiento en UMA 
de manejo en vida libre y, en su caso, los Cintillos de Cobro Cinegético 
correspondientes, se deberé presentar el formato de solicitud debidamente 
requisllado y la siguiente documentación: 

1. Resultados de los estudios o muestreos de poblaciones de la(s) 
especie(s) que se pretenda aprovechar en los términos del Plan de Manejo 
aprobado, presentados, en su caso, de acuerdo al formato correspondiente 
(anexo5}, y 

2. En caso de aprovechamiento cinegético, copia del formato del contrato 
que se extenderé a los cazadores por la prestación de servicios, mismo que se 
emitiré debidamente follado. En dicho contrato se especificará que el 
contratante asiste a la expedición bajo su propio riesgo, y que en su caso podrá 
gestionar un seguro individual por cuenta propia. 

TERCERO. Para solicitar la autorizaci6n de tasas de aprovechamiento en 
UMA de manejo intensivo y, en su caso, los Ciad del propietario o legitimo 
poseedor del predio para lievar a cabo el aprovechamiento en los términos 
solicitados y et adecuado manejo del hébitat que garantice la permanencia de 
las poblaciones a aprovechar o, en su defecto, el consentimiento, en los 
mismos términos; 

1.· Los documentos que acrediten la titularidad de los derechos de 
propiedad o legitima posesión de quienes manifestaron su voluntad o 
consentimiento sobre los predios donde se realizari el 1provechamiento (copla 
de la escritura püblica, constlncla de situación del predio ante el Registro 
Püblico de la Propiedad y del comercio o el Registro Agrario Nacional emitido 
con un méxirno de 90 dlas naturales anteriores a la presentación de la solicitud, 
copia de contratos celebrados en términos de ley. tales como compr1venll, 
donación, arrendamiento, comodato, en los dos llltimos casos los arrendatarios 
y comodatarios serén responsables sustitutos con los propietarios o legltimos 
poseedores de los predios, por los danos ocasionados a las poblaciones de 
especies silvestres y su hébitat por las actividades realizadas); 

z .• Los estudios o muestreos de poblaciones, previlmente aprobados por la 
Secretarla, de la(s) especle(s) que se pretenda aprovechar, y sus resultados 
presentados de acuerdo 11 formato correspondiente, y adicionalmente, 
dependiendo del caso, lo siguiente: 
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cuando el aprovechamiento no sea promovido por el único titular de los 
derechos sobre los predios, documentos que acrediten la voluntad de los 
propietarios o legitimos poseedores de los predios para que se realice el 
aprovechamiento en los términos solicitados o, en su defecto, el 
consentimiento, en los mismos términos (en caso de ejidos y comunidades, 
copla de su reglamento interno y copla del acta de asamblea correspondiente 
celebrada en los términos de ley en fa cual se manifieste fa voluntad de realizar 
el aprovechamiento). 

Cuando se trate de personas morales, copia del acta constitutiva y poder 
notarial que acredite la personalidad de su representante legal. 

QUINTO. La Secretaria emitiré respuesta a estas . solicitudes dentro de los 
15 dias hébiles siguientes a su presentación. 

VII. Procedimiento 1111111 111 p19Hntacl6n del avl10 da aprovechamiento 
da ejempla,.. de Hptelal ax6Ucu tn UMA a qua 11 NtltN al articulo 33 
del Acuerdo. 

PRIMERO. Los titulares de UMA interesados en llevar a cabo 
aprovechamiento de ejemplares de especies exóticas darén aviso a la 
Secretarla por conducto de fa Dirección General y de la Delegación de la 
Procuradurfa Federal de fa Protección al Ambiente, previo al aprovechamiento 
dentro de la UMA. 

SEGUNDO. En caso de que la Secretarla no emita respuesta dentro de los 
1 O di as hébltes siguientes se entenderé que no tiene inconveniente en que se 
realice el aprovechamiento en los términos del aviso pmentado. 

VIII. Proc:adlmlanto para 111 pNlantacl6n dltf fnfonna anual dlt 
aprovechamiento tn UMA a qua H Nfla .. ti articulo 11 dltl Ac111rdo. 

PRIMERO. Los titulares de UMA deberén presentar anualmente a la 
Secretarla por conducto de la Dirección General un informe de 
aprovechamiento. 

SEGUNDO. La presentación del Informe de aprovechamiento en UMA se 
deberé A!afizar dentro de los 30 din h6biles siguientes a fa terminación de 111 
temporada de aprovechamiento establecida en 1u Plan de Manejo y en la 
autorización de tasa de aprovechamiento aprobados, mediante el formato 
correspondiente debidamente requlsltado al cual se adjuntali, en caso de 
aprovechamiento clneg61ico de especies exóticn, copla de las constancias 
otorgadas a los cazadores. 

TERCERO. En caso de que fa Secretarla no emita mpuesta dentro de los 
15 dlas hébites siguientes, se entenderé que no tiene observaciones sobre el 
desarrolto del aprovechamiento en los t6rminos informados. 

IX. Procadlmlanto 1111111 al otorgamiento da R1glstro9 de ldantlftc:aclón 
Clnag611ca a qua H reftlN el articulo 12 dltl Acuerdo. 
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PRIMERO. Los interesados en obtener su Registro de Identificación 
Cinegética, deberán solicitarlo a la Secretarla por conducto de las 
Delegaciones Federales o las demás instancias habilitadas para su distribución 
a través de convenios de concertación. 

SEGUNDO. Para solicitar el Registro de Identificación Cinegética, los 
interesados debenln presentar el formato de solicitud debidamente requisltado 
con una fotografla reciente cuyas dimensiones no excedan de 4 x 3 cm, asl 
como la siguiente Información: 

a) Nacionales y extranjeros residentes dentro del territorio nacional: 

1. Manifestación de domicilio; 

2. Copia de Identificación oficial que acredite la nacionalidad mexicana, en 
caso de mexicanos o documentación que acredite su residencia en el territorio 
nacional, en caso de extranjeros, y 

3. Comprobante original del pago de los derechos correspondientes, de 
confonnldad con lo establecido en la Ley Federal de Derechos. 

b) Extranjeros no residentes dentro del territorio nacional: 

1. Manifestación de domicilio, y 

2. Comprobante orlglnal del pago de los derechos correspondientes, de 
confonnldad con lo establecido en la Ley Federal de Derechos. 

Seré responsabilidad del cazador el estricto apego a las leyes mexicanas 
para acreditar su naclonalldad o legal estancia en el pals. 

TERCERO. La Secretarla emitinl respuesta a estas solicitudes dentro de los 
3 dlas htbiles siguientes a su presentación. 

X. Procadlmlantos pa111 11 otorgamiento de permllos di cua a q111 11 
r1fllr11I articulo 13 dll Aclllldo. 

PRIMERO. Los Interesados en obtener permisos de caza podrtn solicitarlo 
ante la Secretarla por conduelo de las Delegaciones Federales o las dem4s 
Instancias autorizadas para su distribución a través de convenios de 
concertación. 

SEGUNDO. Para solicitar pennisos de caza tipo I, 11 y 111 se debertn 
presentar el original del Registro de Identificación Cinegética y el original del 
comprobante que ampare el pago de derechos conforme a lo establecido por la 
Ley Federal de Derechos. 

En caso de extranjeros no residentes dentro del territorio nacional, copla del 
contrato con el organizador cinegético o UMA que le prestarin sus servicios. 
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En caso de menores de edad, Independientemente de su nacionalidad, se 
deberé anexar carta responsiva de su padre o tutor en la cual éste asuma la 
responsabUldad por el menor durante la expedición cinegética, en la que en 
todo momento el menor deberé estar acampanado por un adulto que porte su 
respectivo Registro de ldentificaclOn Cinegética. 

TERCERO. La Secretarla emitiré respuesta a estas solicitudes dentro de los 
5 dfas hébiles siguientes a su presentaclOn y, en el caso de permisos de caza 
tipo I, dentro de los 3 dfas héblles siguientes a su presentación. 

XI. Procedimiento para 18 prw1ntacl6n Informe d1 11pedlcl6n 
clnegttlca a que H Nflll'I 11 artlculo 30 del Acuerdo. 

PRIMERO. La Secretarla, por conducto de las Delegaciones Federales o las 
demés Instancias autorizadas a trav6s de convenios de concertación, entregaré 
a los titulares junto con los permisos de caza tipo 11 y 111 una copla del formato 
de informe de expedición clneg6tlca. 

SEGUNDO. Los titulares de pennisos de caza tipo 11 y 111 deberén presentar 
a la Secretarla, dentro de los 30 dlas naturales siguientes a la fecha de 
terminación de la temporada, los Informes de expedición clneg6tlca 
debidamente requlsitados. 

XII. Procedlml1nto para 11 l'lglstro y rwfrtndo de Orpnlllldorw 
Clnegttk:os pmllos 11 61toa 11 encuentran dentro di un 6198 natural 
protegida d• compec.nclll fldlral o 11tltal y en 11'9 6ltlmo ClllO 111 
proctdlnclll di otorgar dicho registro, di confonnldad con ti dlc:rlCo de 
11tabllclmlento dll éNa y au programa di manejo, y 

3. En su cno, el visto bueno respecto de la visita de 1upervlslón 16cnlca. 

SEGUNDO. Para 1ollcltar el registro de organizador cineg6tlco, los 
Interesados deberén presentar el formato de solicitud y la 1lgulente 
documentación: 

1. Tres fotograflas tamano credencial; 

2. Copla del acta de nacimiento o carta de naturallzaciOn certificada, en 
caso de personas flslcas; 

3. Copia del acta constitutiva, poder notarial e Identificación del 
representante legal, en caso de personas morales; 

4. Copia del formato del contrato que extenderén a los cazadores por la 
prestación de 1us servicios, mismo que emitirán debidamente foliado. En dicho 
contrato se especificaré la reglón clneg6tlca en la que se llevaré a cabo la 
cacerfa y que el contratante asiste a la expedición bajo 1u propio riesgo y, que 
en su caso, podré gestionar un seguro Individual por cuenta propia; 
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5. En caso de organización cineg6tica fuera de UMA, el programa de 
trabajo, a titulo individual o colectivo, que garantice la conservación del Mbitat 
y las poblaciones de las especies a aprovechar cineg6ticamente, en el érea 
donde desarrollarén tas actividades; 

6. En e110 de organización clneg6tlca fuera de UMA, aquella que acredite 
la propiedad o legitima posesión de los predios en donde desarrollarén sus 
actividades y el consentimiento de los titulares de estos derechos, y 

1. En caso de organización clneg6tica dentro de UMA, copla del contrato 
con el titular o responsable t6cnlco de la UMA registrada en donde prestarén 
sus servicios. 

TERCERO. Los interesados en refrendar el registro de organizador 
clneg6tico, deberén sollcltarto a la Secretarla por conducto de las Delegaciones 
Federales correspondientes, mismas que lo otorgarán previo: 

1. El visto bueno sobre el programa de trabajo propuesto; 

2. La procedencia de operar en los predios si 6stos se encuentran dentro de 
un área natural protegida de competencia federal o estatal, de conformidad con 
el decreto de establecimiento del érea y su programa de manejo, y 

3. En su caso, el visto bueno respecto de la visita de supervisión 16cnlca. 

CUARTO. Para solicitar el refrendo de registro de organizador cineg6tico, 
los interesados que est6n al corriente en lo relativo a tos Informes de prestación 
de servicios de organización cineg6tica, deberén presentar la documentación 
siguiente: 

1. Original del registro otorgado para ta temporada anterior; 

2. Copia del formato del contrato que exl9nderén 1 los cazadores por la 
prestaci6n de aus aervlcios, mismo que emltlrén debidamente foliado. En dicho 
contrato se especificaré la región cineg6tica o, en su caso, UMA en la que se 
llevaré a cabo la cacerla y que el contratanlll asiste a la expedici6n bajo au 
propio riesgo, y que en su caso podT6 gestionar un seguro individual por cuenta 
propia; 

3. En caso de organización cineg6tica fuera de UMA. el programa de 
trabajo, a titulo individual o colectivo, que garantice la conaervaclón del hébltat 
y las poblaciones de las especies a iprovechar clneg6ticamente, en el area 
donde desarrollarén las actividades; 

4. En caso de organización cineg6tica fuera de UMA, aquella que acredite 
la propiedad o legitima posesión de los predios en donde deaarrolarén sus 
actividades y el consentimiento de los titulares de estos derechos, y 
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5. En caso de organización cinegética dentro de UMA, copia del contrato 
con el titular o responsable técnico de la UMA registrada en donde prestaran 
sus servicios. 

QUINTO. La Secretarla emitirá respuesta a estas solicitudes dentro de los 
15 dlas hábiles siguientes a su presentación. 

SEXTO. Los organizadores cinegéticos deberén presentar a la Secretarla 
por conducto de la Dirección General, un Informe de prestación de servicios de 
organización cinegética dentro de los 30 dlas hábiles siguientes a la 
terminación de la temporada de aprovechamiento, . mediante el formato de 
informe debidamente requisltado. 

En caso de que la Secretarla no emita respuesta dentro de los 15 dlas 
hábiles siguientes, se entenderé que no tiene observaciones sobre el desarrofto 
de los servicios prestados en los términos Informados. 

XIII. Procedimiento para al raglltro y 19hndo da Aalltanta Clnag6tlco a 
qua H 19fta19 al altlculo 35 del Acuerdo. 

PRIMERO. Los Interesados en obtener y refrendar su registro de asistente 
cinegético, debenln solicitarlo a la Secretarla por conducto de las Delegaciones 
Federales. 

SEGUNDO. Para solicitar el registro de asistente cinegético, los interesados 
deberán presentar el formato de solicitud y la documentación siguiente: 

1. Tres fotograflas tamano credencial, recientes; 

2. Copia del acta de nacimiento, y 

3. Carta de aval del Organizador Cinegético registrado con quten contrataré 
sus servicios, que incluya su nombre y número de registro ante la Secretarla. 

TERCERO. Para solicitar refrendo de registro de 11istente cinegético, los 
Interesados deberán presentar la documentación siguiente: 

1. Original del registro otorgado para la temporada anterior, y 

2. Carta de aval actuaHzada del Organizador Cinegético registrado con 
quien contrataré 1us servicios, que Incluya 1u nombre y número de registro 
ante la Secretaria. 

CUARTO. La Secretarla emitiré respueata a esta1 solicitudel dentro de los 
15 dlas hébiles siguientes a su presentación. 

XN. Procedimiento da 1ollcltud da la 1utorlzacl6n ele po11116n da avw 
da prwa a qua H rwflare al artlculo 31 del Acuerdo. 
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PRIMERO. Los interesados en obtener autorización de posesión de aves de 
presa podrén solicitarlo a la Secretarla por conducto de la Dirección General. 

SEGUNDO. Para solicitar autorización de posesión de aves de presa se 
deberé presentar la documentación siguiente: 

1. Formato de solicitud debidamente requisitado; 

2. Dos fotografias !amano credencial del solicitante; 

3. Una fotografia reciente del ejemplar; 

4. Certificado médico veterinario, y 

5. Original del comprobante de pago de los derechos correspondientes. 

Además, la Secretaria deberé identificar fisicamente al ejemplar presentado, 
y verificar la legal procedencia del mismo; su mecanismo de identificación tal 
como anillo o microchip, y que se cuenta con las condiciones necesarias para 
su óptimo mantenimiento y manejo. 

TERCERO. La Secretarla emitiré respuesta a esta solicitud dentro de los 5 
dlas hábiles siguientes a su presentación. 

XV. Procedimiento para otorgar y refrendar al Registro de Clubes o 
Aaoclaclonn d1 cazadores, arqueros y catraros a que 11 refiera 11 
articulo 44 del Acuenlo. 

PRIMERO. Los clubes o asociaciones de cazadores, arqueros y cetreros 
podrán solicitar su registro ante la Secretaria por conducto de la Dirección 
General o de las Delegaciones Federales. 

SEGUNDO. Para solicitar el registro de los clubes o asociaciones de 
cazadores, arqueros y cetreros se deberé presentar el formato de solicitud y la 
siguiente documentación: 6tlca y la cultura cineg6tlcas. 
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