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INTRODUCCIÓN. 

Como bien es sabido, el ser humano al aparecer en el planeta 

tierra, tuvo necesidad de unirse con otros seres de su propia especie, 

logrando con esto que empezaran a formarse Jos grupos a efecto de 

poder protegerse de los demás seres que en ocasiones eran más 

fuertes y agresivos que el mismo ser humano; al formarse estos grupos 

se podla encontrar a aquél que era el jefe o quien Jos guiaba; es asl, 

que al transcurrir el tiempo y evolucionar el hombre, nos preguntamos 

el cómo sobrevivieron, llegándose a la conclusión que la razón 

mencionada con anterioridad era la más Importante de la tendencia en 

el género humano, es decir llevándose a cabo las uniones de la raza 

humana; tan es asl que los más grandes pensadores de la humanidad 

han llegado a concluir en sus egregios "el hombre por naturaleza es 

social" y en gran medida es la verdad, ya que si no hubiera sido de esa 

forma, no hubiera reinado jamás el ser humano, pero bueno, todas las 

cosas tienen sus excepciones. 

Asl, en la actualidad y en el caso concreto en nuestro Distrito 

Federal, de los Estados Unidos Mexicanos, haciéndose mención que 

por algunos escritores se le conoce como la Ciudad más grande del 

mundo, existe demasiada violencia o si se podrla decir vandalismo; 

esto es grupos que por su tendencia a ser los más numerosos, sin dejar 

de mencionar y sin meternos a que si está correcto o incorrecto, buscan 

el poder, queriéndolo obtener como· en la antigüedad, preguntándonos 

el cómo; por lo que se arriba a que se logra con lo siguiente entre más 

terr~no tengas eres más fuerte, motivo por el cual salen a realizar 

graffltis en las calles de esta Ciudad, haciendo con esto un daño a la 



propiedad de terceras personas, quienes no tienen nada que ver con 

estos grupos minoritarios. 

La propiedad de éstas personas se ve afectada por estos grupos 

minoritarios, quienes lo único que quieren, como ya exprese en lineas 

anteriores, es el poder de las calles, en donde se sientan seguros, para 

poder llevar a cabo sus fecharlas; estos grupos minoritarios piensan 

que el grupo que es el mejor es el que ha llevado a cabo más Injustos o 

tiene mayor número de personas o finalmente cuenta con más territorio 

en esta Ciudad. 

En el Distrito Federal, existe vandalismo lo que debemos de 

extinguir, a efecto de que sean menos los delitos, robos, homicidios o 

como en el caso en concreto es el daño en propiedad ajena, cometido 

éste último al perpetrarse en las fachadas de los bienes inmuebles. 

Existe leyes en nuestra Ciudad, pero quizá lo que se necesita ya no 

es una ley, sino por el contrario aplicar bien esa ley, pero no se puede 

aplicar si no se tiene una pena para el caso en concreto, que disminuya la 

actividad antisocial del ser humano. 

Resulta importante agregar que en lo personal, no estamos en contra 

de este tipo de expresiones, las cuales en muchas ocasiones, son 

consideradas y valoradas por los conocedores en la materia como obras 

artlsticas. 



Sin embargo, creernos que los legisladores no han tornado en 

cuenta, en su justa dimensión, la magnitud y el crecimiento que han tomado 

las pintas graffiteras en los últimos veinte Mos, la cual no sólo se ha 

propagado en las fachadas de casas, edificios y bardas, sino que ha 

trascendido a dañar monumentos históricos, asl como vagones y 

estaciones del Sistema de Transporte Colectivo "Metro", lo cual considero 

ya resulta de naturaleza jurldico grave. 

El objeto de este nuevo tipo penal es establecer las normas y 

procedimlenlos necesarios para coordinar las conductas de los jóvenes y 

de igual forma promover e impulsar la regeneración, asl como la difusión y 

aplicación de los conocimientos técnicos y prácticos que requiere el 

desarrollo nacional. 



CAPITULO l. 

REFERENCIA HISTÓRICA Y CONCEPTUAL. 



1.1. Concepto de patrimonio. 

El patrimonio comprende todos los derechos y obligaciones que tiene 

un sujeto sobre las cosas, ya sean corpóreas o Incorpóreas; para entender 

mejor este punto, primeramente estudiaré los principios básicos del 

patrimonio, que según Aubry y Rau consideran son los siguientes: 

"a) Sólo las personas pueden tener patrimonio.- En forma 

exclusiva son las personas las únicas q"" pueden tener 

patrimonio, ya que sólo ellas tienen aptitud para poseer bienes, 

tener deberes y contraer obligaciones. 

b) La persona necesariamente debe tener un patrimonio.- No es 

posible que la persona deje de tener un patrimonio en un 

momento dado; siempre lo tendrá, ya que el patrimonio es, 

según se dijo antes, como una bolsa vacla. Puede en un 

momento no tenerse bienes o derechos, pero se tiene sin 

embargo patrimonio; en ese momento se tendrá la "bolsa

patrimonio" vacla pero ésta se tiene. 

c) La persona sólo puede tener un patrimonio.- No es posible 

que la persona pueda tener más de un patrimonio, toda vez que 

éste, es una emanación de la persona; todos sus bienes y 

deudas, forman una masa única. Sin embargo, agregan los 

propios creadores de esta tesis, este "principio de la unicidad 

del patrimonio", sufre por mandato de ley algunas excepciones 

como se ve en el caso de que una persona tiene dos 

patrimonios, cuando hereda uno y lo recibe a beneficio de 

inventarlos, a más de su patrimonio particular."' 

El diccionario jurldico del Instituto de Investigaciones Jurldicas de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, nos da el siguiente concepto: "El 

patrimonio tiene dos elementos: uno activo y otro pasivo. El activo se 

' Gutiérrez y González, Ernesto. "El Patrimonio" Editorial Porrúa, S.A. México, 1995. pp. 32· 
33. 



constituye por el conjunto de bienes y derechos, por otro lado el pasivo por 

las cargas y obligaciones susceptibles de una apreciación pecuniaria. Los 

bienes y derechos que Integran el activo se traducen siempre en derechos 

reales, personales o mixtos y el pasivo por deberes personales o cargas u 

obligaciones reales. El haber patrimonial resulta de la diferencia entre el 

activo y el pasivo, cuando aquél es superior a éste, mientras que el déficit 

patrimonial surge cuando el pasivo es superior al activo; en el primer caso se 

habla de solvencia y, en el segundo, de lnsolvencia."2 

De acuerdo a la anterior trascripción se puede decir que el patrimonio 

constituye una universalidad jurldica en tanto que es el conjunto de poderes 

y deberes entendidos en términos absolutos que se extienden en el tiempo y 

en el espacio; en el tiempo, porque abarca tanto los bienes, derechos, 

obligaciones y cargas presentes, como los que la misma persona pudiera 

tener en el futuro y en el espacio, porque comprende todo lo susceptible de 

apreciación pecuniaria. 

Por otra parte Julien Bonnecase sobre el patrimonio vierte el siguiente 

comentarlo: ' ... es el conjunto de reglas que rigen las relaciones de derecho, 

y las situaciones jurldicas, derivadas de la apropiación de las riquezas y del 

aprovechamiento de los servicios. "3 

Marcel Planiol, sobre la composición del patrimonio, comenta que éste 

contiene un activo y un pasivo; no solamente derecho y bienes, sino también 

obligaciones o deudas de naturaleza muy variada; para ello vierte los 

siguientes puntos, mismos que sirven para una mayor comprensión del tema 

en estudio: 

"1.- Todos los derechos y todas las obligaciones que tienen un 

carácter polltico. Son aquellos derechos que aseguran al individuo su 

libertad, su vida, su honor, con las obligaciones que por razón natural estos 

derechos traen consigo. En general no producen efectos jurldicos en tanto 

2 Instituto de Investigaciones Jurldicas de la U. N .A. M .. Diccionario Jurldico Mexicano, 
Editorial Porrúa, S.A., México, 1998, p. 2353. 
3 Bonnecase. Julien. "Tratado Elemental de Derecho Civil", Editorial Harta, México, 2000, p. 
8 
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que no son danados por otra persona, dando entonces lugar a una 

reparación civil o penal. El estudio de estos derechos y obligaciones, de sus 

garantlas y sanciones pertenece por completo al derecho público. 

2.- Los derechos de potestad que una persona posee sobre otra.

Estos derechos son dos: las patria potestad y la potestad marital.- A 

diferencia de los precedentes; éstos pertenecen al derecho privado; pero 

presentan el mismo carácter no monetario lo que los excluye del patrimonio. 

Cuando.una persona está sometida a un derecho de potestad no es deudora 
de otra; sino su subordinada. 

3.- Las acciones del estado que una persona puede ejercer para 

defender o modificar su condición personal."4 

De los anteriores conceptos vertidos, se puede decir en conclusión 

que es el conjunto de derechos y de obligaciones que pertenecen a una 

persona, valoradas en dinero. 

El patrimonio se puede decir que es inherente a cualquier ser humano, 

porque siempre tendrá algo que posea, por muy mlnimo valor que la demás 

gente le llegase a dar, al fin tiene un valor ya sea económico, moral o social. 

Por patrimonio no únicamente se debe entender las grandes sumas de 

dinero en una cuenta bancaria, los bienes inmuebles (casas, terrenos, 

departamentos), bienes muebles (autos, menaje de casa), sino también los 

pequenos objetos que llega a tener una persona o sus derechos reales, 

pollticos, etcétera. 

Enlazando el presente tema con el trabajo Investigado se establece 

que: 

La clasificación del patrimonio, se hace en bienes muebles e 

inmuebles, lo cual es la summa divissio de los bienes. Una cualidad natural 

flsica de todas las cosas muebles es la posibilidad de desplazamiento del 

• Planlol, Marcel. "Derecho Civil", Editorial Harla, México, 2000, p. 356. 



lugar donde se encuentran ubicadas, caracterlstica que no poseen los 

Inmuebles. 

Los· bienes Inmuebles son clasificados por la doctrina en los siguientes 

grupos: 

a) Por su naturaleza (el suelo y las construcciones). 

b) Por su destino (plantas y árboles mientras permanezcan 

adheridos a la tierra). 

c) Por el objeto al cual se aplican (los derechos reales). 

Lo cual se robustece con Jo establecido por el numeral 751 del 

Código Civil para el Distrito Federal, que establece en lo que nos interesa: 

"Articulo 751.- Son bienes Inmuebles: 

1.- El suelo y las construcciones adheridas a él ... ". 

1.2. Concepto de Daño. 

El daño examinado en sus caracterlsticas en conjunto es Ja 

destrucción o la inhabilitación total o parcial de cosas corporales ajenas o 

propias en perjuicio o peligro de otro. 

Por daño el diccionario Enciclopédico Océano señala lo siguiente: 'Es 

el afectar una cosa, ya sea de una forma total o parcial". 5 

Sobre este concepto el Gran Diccionario Patria vierte el siguiente 

concepto: "Detrimento o destrucción de los bienes a diferencia del lucro 

cesante ... " .6 

' Diccionario Enciclopédico Océano, México, 2001, p. 345 
'Gran Enciclopedia Patria, México, 2000 p. 23 

... 



De Igual manera cabe senalar el concepto que vierte la Enciclopedia 

del Mundo Duran para tener una mayor visión de este tema: "Es el perjuicio 

que le es ocasionado a una persona en sus bienes; esto puede ser 

accidental o lntenclonal."7 

Por otra parte el Diccionario Jurldlco Mexicano sobre el daño vierte el 

siguiente concepto: " ... daño, deterioro, menoscabo, destrucción, ofensa, o 

dolor que se provocan en la persona, cosas, o valores morales o sociales de 

algulen."6 

En Derecho Penal el daño en propiedad ajena, es el atentado contra el 

patrimonio consistente en la destrucción o deterioro de una cosa ajena o de 

cosa propia en perjuicio de tercero. 

Gramaticalmente, dañar significa causar detrimento, perjuicio, 

menoscabo, dolor o molestia. Maltratar o echar a perder una cosa. Propiedad 

es el derecho o facultad de gozar y disponer de una cosa con las limitantes 

del ajeno arbitrio y de disponer de ella si está en poder de otro. Ajena denota 

que pertenece a otra persona. 

El delito de daños a diferencia de los demás atentados contra la 

propiedad, presenta la particularidad de que se comete por asl decirlo, dentro 

del patrimonio de la victima, enunciado este que no vale lntegramente para 

la hipótesis relativa de destrucción de cosa propia en perjuicio de tercero; 

destacándose que en este delito, no Importa el desplazamiento de cosa 

alguna fuera del patrimonio del afectado, asl como ningún enriquecimiento 

para el sujeto activo del delito, a quien por tanto, no puede mover ánimo 

alguno de lucro en relación a la cosa que destruye. 

Lo que caracteriza al delito de daños es el deterioro o destrucción de 

una cosa singular, sea ella mueble o Inmueble. La destrucción o deterioro 

pueden practicarse por acción u omisión. 

1 Gran Enciclopedia del Mundo Duran, México, 1995, p. 123 
8 Instituto de Investigaciones Jurldicas de la U. N. A. M .. Diccionario Jurldico Mexicano, ob. 
clt p. 811 



Sobre este delito el penalista Francisco González de la Vega señala lo 

siguiente: "El delito de daño, examinado en sus caracterlsticas de conjunto, 

consiste en la destrucción o en la inhabilitación totales o parciales de cosas 

corporales ajenas o propias con perjuicio o peligro de otro. Creo que la 

nominación adecuada al tipo debe ser la de delito daño en propiedad ajena 

usada en nuestros textos legales, porque en la infracción se comprenden 

algunas destrucciones de bienes propios. Envuelve la figura diversos casos: 

el Incendio, la Inundación o la explosión con perjuicios de edificaciones, 

terrenos, cultivos, bosques, la destrL'rr.lón de tllulos o documentos, la 

fractura, horadación, o rompimiento de cosas, los daños a los animales y, en 

general, cualquier suerte de ofensas materiales a las cosas muebles o 

Inmuebles. '9 

Asimismo, el jurista Jiménez Huerta, vierte el siguiente concepto: "las 

notas conceptuales genuinas del delito de daño son la destrucción o 

deterioro de la cosa objeto material del mismo y el perjuicio patrimonial que 

sufre la victima a consecuencia de dicha destrucción o deterioro."1º 

Por otra parte el maestro español, Francisco Muñoz, nos da el 

siguiente concepto del tema en comento: "El delito de daños supone, en 

definitiva, que se quite o disminuya su valor a la cosa dañada, lesionando su 

esencia o sustancia. Es discutible si la alteración de su valor de uso o su 

destino se incluye también en el delito de daños."11 

Para el profesor Eduardo López Betancourt, el daño en propiedad 

ajena: "Consiste en la afectación o lesión de bienes jurldicamente tutelados, 

originados por un agente externo viable, sea directa o indlrectamente."12 

El daño es el detrimento, perjuicio o menoscabo que por acción de 

otro se recibe en los bienes. Cabe señalar que el daño puede provenir según 

'López Betancourt, Eduardo. "Delitos en Particular" T 1, Editorial Porrúa, S.A. México, 2001, 
ft· 378 
0 Jiménez Huerta, Mariano. "Derecho Penal Mexicano" T 111, Editorial Porrúa, S.A. México, 

1985, p. 234 
11 Munoz Conde, Francisco. "Derecho Penal", Parte Especial 6' edición Editorial Universidad 
de Sevilla, Sevilla, Espana, 1985. p. 529 
" López Betancourt, Eduardo. "Delitos en Particular" ob. cit. p. 377. 



el elemento Interno por dolo o culpa, según el grado de malicia o negligencia 

de un sujeto. 

El Injusto penal del daño en propiedad ajena (ya sea doloso o culposo) 

acarrea una sanción penal, Independientemente del deber de resarcir lo 

dañado, esto último como pena pública; empero cuando el illcito en comento 

es ejecutado y el Agente del Ministerio Público ha ejercitado acción penal, 

ésta se extinguirá, cuando el ofendido otorgue el perdón al sujeto activo del 

delito, siempre y cuando el Órgano Jurisdiccional no haya dictado sentencia. 

Ahora dentro del daño se pueden encontrar las siguientes 

clasificaciones: 

> Emergente.- Detrimento, menoscabo o destrucción 

material de los bienes, con independencia de los efectos 

patrimoniales o de otra lndole que el mal origine. 

> Fortuito.- El mal causado a otro, en su persona o bienes, 

por mero accidente, sin culpa ni intención de producirlo. 

Por lo que exime de toda responsabilidad penal. En 

cuanto al resarcimiento civil, ha de estimarse que sólo 

corresponde cuando está previsto legalmente. 

> Irreparable.- Se entiende el mal que no es susceptible de 

ser enmendado ni atenuado; asl, el homicidio 

consumado o la destrucción de un objeto único. 

> Moral.- La lesión que sufre una persona en su honor, 

reputación, afectos o sentimientos por acción culpable o 

dolosa de otros. 

Por daño debe de entenderse, todo mal que se le cause a un bien 

ajeno y por lo cual se le tenga que resarcir al propietario de los perjuicios 

causados. 

Por lo que al tener en cuenta todo lo anterior, se establece que el daño 

en propiedad consiste en la destrucción o lesión de bienes, originados por un 

agente externo viable, sea directa o Indirectamente, bienes que se 

encuentran jurldicamente tutelados y pertenecen a un Individuo. 



1.3. El daño en propiedad ajena en la antlglledad, 

Es innegable que Roma es la cuna del Derecho y es aqui donde 

surgen todas las instituciones base del derecho, por consiguiente el daño en 

propiedad ajena no escapa a esta situación. 

Sin embargo, no se debe olvidar que en un principio no existlan ramas 

del derecho como las que hoy en dla conocemos, verbigracia el Derecho 

Administrativo, Derecho Fiscal, Derecho Agrario, Dere~ho Familiar, etcétera, 

si no más bien solo existla un tronco común que agrupaba todas éstas ramas 

el cual era denominado Derecho Civil. 

Escasos en verdad, son los antecedentes que se tienen respecto del 

delito en comento, no obstante ello, expondré como en el Derecho Romano 

se consideraba éste. 

"El principio de reparación del daño causado sin derecho por una 

persona en perjuicio de otra, existla en el derecho romano como una norma 

de equidad natural. Se llegó a él en su enunciado general, en forma 

progresiva, pues se aplicó primeramente a casos especiales disposiciones 

sobre agricultura y tan sólo algunos hechos de dicho illcito se hallaban 

contenidos en la Ley de las XII Tablas. De aquellos fue derivándose la 

aplicación de este principio, a otros casos diversos, para constituirse de esta 

suerte en un principio general que regla todo caso de damnum lniurla datum, 

es decir, de daños causados sin que la ley autorice a cometerlos". 13 

Asl, el daño a una propiedad se podla presentar en dos formas, a 

saber. Por un lado, apropiándose o destruyendo esa propiedad y por otro 

lado, causando en ella algún daño. 

SI el daño se causaba a los bienes de los dioses, tenla el carácter de 

sacrilegio; si el daño se producla en los bienes del Estado, se le castigaba 

13 Mazeaud, León, ·curso de Derecho Civil", Traducción Editorial Reus, Madrid Espana 
1996. pág. 503 
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como si fuera un peculado; y si era a los bienes de los particulares, se le 

lmponla la sanción del hurto. 

Ahora bien para poder castigar el delito cometido debla de tenerse en 

cuenta la calidad que tuviera la persona, asl encontramos que existieron dos 

clases, las cuales eran, esclavos y personas libres, si bien es cierto que los 

esclavos tenlan la calidad de cosas también lo es que si ocasionaban daños 

eran castigados torturándolos, mutilándolos e inclusive matándolos. 

•y ciertamente, la más grande división de las personas es ésta: que 

todos los hombres o son libres o son esclavos división que tiene como base 

la posesión o pérdida de la libertad. Las personas libres se subdividen en 

ciudadanos romanos y no ciudadanos. 

Las personas libres se subdividen aún en ingenuos y libertinos, los 

~rimeros son los que nacieron libres y no han sido esclavos según el 

· - derecho, los segundos son los que han sido esclavos y posteriormente 

ádquléren la libertad. 

Otra claslflcaclón de las personas es la que las divide en sui iuris y 
allenl luris, aquéllas las que no están sometidas a potestad alguna, éstas las 

que están sujetas a otra persona". 14 

El Derecho Romano a pesar de considerar a los esclavos como 

objetos, es decir, cosas, de las cuales el amo podla disponer de la manera 

que mejor le conviniera, también les otorgo cierta capacidad para contratar y 
en cierta medida para responsabilizarse de sus hechos, haciendo 

responsable también al amo, en virtud de que esta forma de contratación 

muchas de las veces se utilizaba con la intención de causar daños a otra 

persona. 

"El amo utilizaba a sus esclavos según las aptitudes que éstos 

tuvieran, asl algunos celebraban negocios tomando prestada la personalidad 

" Bravo González Agustln. "Compendio de Derecho Romano". Editorial Pax. 3' edición, 
México, 1974. p.28. 
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suya, por esta virtud haclan a su amo adquirir créditos, pero por una 

disposición Injusta del Derecho Civil, el esclavo no podla obligar a su amo, 

por lo que un amo poco escrupuloso podla desconocer los asuntos que 

comp~ometleran su patrimonio en detenimiento del tercero que habla, 

contratado con el esclavo en consideración a la persona del amo; esta 

situación inequitaliva es remediada por el pretor quien ofrece las acciones 

adiectitiae qualitatis para obligar al amo a cumplir lo que por medio de sus 

esclavo se habla comprometido. Cuando el esclavo comete un delito por 

orden de su amo, es el amo quien n11eda obligado ex delito, cuando lo 

comete el esclavo, éste se obliga civilmente por sus delitos, pero el ofendido 

no podla perseguir directamente al esclavo, pues éste no podla comparecer 

en justicia, por lo que se le autorizó a perseguir al amo, este para liberarse 

de responsabilidad entregaba al culpable a la victima, para que con su 

trabajo resarciera el daño. Este es el llamado abandono moral, aplicable no 

solo al los esclavos sino también a los demás alieni iuris dependientes -

cuando cometlan un delito". 15 

Ahora bien, si se causaba daño a los templos, daba origen a una 

multa, ya fuera a titulo de reparación o a titulo de indemnización, esto como 

consecuencia del daño producido, multa que imponla el magistrado a quien 

realizara esa actividad, siempre y cuando se tratara de daños leves, más sin 

embargo, cuando eran daños graves se imponla la pena capital, debiéndose 

hacer la aclaración de que tal circunstancia no está debidamente 

comprobada por falta de datos. 

Los daños en los sepulcros no se encontraban protegidos por el 

derecho, ni tampoco puede decirse que tal actividad tuviese el carácter de 

delito, empero, se presume que en el caso concreto, se procedla en forma 

similar a la indicada cuando se causaban daños a los templos. 

Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, con posterioridad, los sepulcros 

se encuentran protegidos por los edictos de los pretor(ls al conceder una 

acción de lndole privada para demandar las violaciones que se cometieran a 

" Bravo Valdés Beatriz. "Derecho romano". Editorial Pax. 11' Edición. México 1984. p. 125. 
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dicho sepulcros, ello para el efecto de que se Indemnizara a quien resultara 

perjudicado con esa conducta, produciendo la condena efectos Infantes . 

. Cuando exlstlan daños a la propiedad pública, las autoridades tenlan 

a su favor una acción vla justicia administrativa, pero también los particulares 

directamente perjudicados podlan Instaurar la acción interdictal de carácter 

civil. 

En Roma, las lindes y VPrP.das que separaban las parcelas de terreno 

pertenecientes a las familias o a los particulares eran de propiedad común, 

en tiempos primitivos cuando alguno alteraba el limite de las parcelas, 

variando la vereda o apropiándose con algo de la misma, con el objeto de 

que no se utilizara conforme a su destino, entonces al arador como a su 

yunta se les condenaba a sufrir la pena de muerte, después cuando ya se 

fijaron los limites de las propiedades y, por tanto, se colocaron piedras de 

amojonamiento y deslinde, si una persona osaba borrar los limites 

mencionados, se le sancionaba a pagar cuatro mil sestercios, pero si el 

responsable era un esclavo, la pena era la muerte; posteriormente, las 

sanciones fueron en aumento, ya que cuando una persona hubiera removido 

los mojones en forma dolosa, se le imponla la pena de relegación temporal 

cuando el causante fuese de clase alta, pero si era humilde se le imponla el 

trabajo obligatorio por espacio de dos o tres años; más si la conducta era 

culposa, la pena era de castigos corporales. Al través del tiempo, se 

aumentaron los castigos y se fijaron aun penas más severas, tan es asl, que 

a las personas de clase alta se les condenaba a la relegación perpetua y a la 

pérdida de la tercera parte de su patrimonio; a las personas de clase baja se 

les imponla el trabajo obligatorio; en tanto que a los esclavos se les 

condenaba a la minas. 

En cuanto a los daños a la conducción de aguas la legislación prohlbla 

que se les causara daño, e Igualmente que a ambos lados se dejase una faja 

de terreno de cierta anchura libre de edificaciones y plantaciones, asl cuando 

se infringla la norma, cualquier persona tenla acción para entablar la 

demanda respectiva; de tal manera que si se causa dolosamente el daño a 

un acueducto, la persona que lo hiciere o si éste fuese esclavo, su señor 

quedaba obligado a reparar el daño y además a pagar una indemnización de 



13 

cien mil seiscientos dracmas y por cada daño en contra de las vlas laterales 

se lmponla una Indemnización de cien mil seiscientos dracmas, siendo la 

mitad para la persona que demandara; después en la República conocieron 

de la acción los Magistrados considerándolo un procedimiento acusatorio, 

pero las multas se aplicaban a criterio de los mismos. 

En las leyes de Justinlano se regulaba como delito el causar daño en 

los acueductos o en las vlas laterales cuya sanción era análoga a la 

mencionada anteriormente. 

En la Ley de las Doce Tablas, el daño causado a una persona en su 

cuerpo o en sus cosas se consideró como delito privado. 

Teodoro Mommsen al respecto apunta, que la ley de las Doce Tablas 

que hablan señalado penas para los casos de daño causados en el cuerpo 

de los Individuos, las prescribieron también para el caso especial de corta o 

destrucción de árboles, en tanto que la Ley Aquilia prevela la reparación del 

daño en cada caso particular, pero estimada como una pena, ya que en caso 

de haber sido destruida o despedazada una cosa se calculaba el valor total 

que la misma tenla o hubiera tenido en el mercado y en caso de habérsele 

producido daños se calculaba lo que hubiera perdido de ese valor en el 

mercado y además el importe de los frutos que el perjudicado hubiese dejado 

de percibir por causa de daños, el de los gastos que hubiere tenido que 

hacer y en general de todos los perjuicios sufridos. Asl el perjudicado podla 

apreciar el importe del daño sufrido. 

En el mismo orden de Ideas, en el presente punto se hará un estudio 

acerca del "DAÑO EN PROPIEDAD AJENA" en nuestro derecho mexicano a 

través de la historia, considerando de gran importancia para dicho estudio a 

los Aztecas y Mayas entre los más importantes, de los cuales su derecho 

rigió hasta antes de la llegada de Hernán Cortés, caracterizándose por tener 

en su legislación penal una rigidez manten.iendo una vida social de manera 

ordenada y en donde se tenla una gran consideración al delito de "daño en 

propiedad ajena", asl como a otros delitos, con una gran represión en donde 

existlan castigos principalmente el de la muerte por lapidación, decapitación, 

descuartizamientos, destierros, la cárcel, azotes y mutilaciones. 
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Asl dentro del pueblo Azteca podemos encontrar que se le consideró 
como uno de los pueblos precorteslanos de gran Importancia ya que tenla un 

poder judicial representado por los jueces a los que se consideraba como 

funcionarios públicos y que deblan de Impartir una justicia gratuita, que 

comparando esto con nuestro derecho actual se puede decir ·que la justicia 

en nuestro pals debe de ser gratuita y expedita; asimismo dentro de este 

pueblo se encuentra la existencia de una tribuna o casa de justicia, en donde 

se velan los problemas legales, clasificándose los delitos según el bien 

jurldico tutelado asl como el que llegasen a tener algo en común en la 

comisión del illcito, de tal forma se aprecia a los delitos patrimoniales que se 

constitulan por el fraude, robo y daño en propiedad ajena. 

Para el profesor Lucio Mendieta y Núñez, el cual es citado por el 

profesor Raúl Carranca y Rivas, nos señala que los delitos entre los cuales 

se encuentra la riña, aborto, abuso de confianza, daño en propiedad ajena 

asl como algunos otros más, se arrestaba a los inculpados para finalmente 

Imponerles una pena la cual tenla una gran importancia. 16 

Cabe resaltar que los Aztecas no le daban mayor importancia a las 

cárceles ya que los delincuentes duraban muy poco tiempo dentro de ellas, 

mientras les era impuesto su castigo; tenlan leyes muy brutales las cuales 

representaban un gran temor para la población, teniendo como base principal 

la restitución del ofendido en donde se castigaba al ofensor por la comisión 

de actos antisociales, razón por la cual trataban de no Incurrir en la ejecución 

de delitos, ya que si lo haclan se tes castigaba severamente y el principal 

propósito de las cárceles era el confinamiento de los presos antes de ser 

juzgados o sacrificados manteniéndose en cárceles como "el calpulli y el 

petlacalli" las cuales eran ocupadas por todos aquellos delincuentes a los 

que se les consideraba como potenciales. El Telnpeloyan otro tipo de cárcel 

utilizado por los aztecas solo era para todo aquel deudor que se rehusaba a 

pagar sus créditos asl también para aquellos reos los cuales su pena no 

alcanzara la muerte y de tal forma eran vigil.ados de una manera exagerada, 

con una alimentación escasa. 

16 Carranca y Rivas Raúl, Derecho Penitenciario, Cárcel y Penas en México. Editorial Porrúa, 
2' edición, México, 1981. p. 21 
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Cuando el daño en propiedad ajena era causado a terceros se 

bastaba principalmente en una indemnización del Importe hecho por los 

bienes propiedad del ofensor y cuando éste no contaba con los mismos de 

manera suficiente, tenla que responder con los de su mujer o de algún otro 

familiar17; existian penas como la de muerte para todo aquel Individuo que 
cometiese un delito de manera dolosa, la pena pecuniaria para el que lo 

llevara acabo de forma culposa y la esclavitud para el que robase sin que 

tuviese Importancia la cuantla del daño causado; considerando de tal forma a 

la pena no como una regeneración o readaptación ya que no existlan casas 

de detención o cárceles y en donde estas últimas solo las utilizaban de 

manera rudimentaria, sino que la pena solamente era represiva hacia las 

conductas delictivas de los habitantes del pueblo. 

El pueblo Maya era eminentemente religioso, caracterizándose 

principalmente por su colectivismo aunque subsistla dentro de éste la 

propiedad privada interesándose por el trabajo en grupos lo cual se hacia 

para bien de la comunidad, protegla el orden social imperante, con una 

función represora ejercida por el estado castigando a todo aquel que 

cometiese un delito y se basaba este pueblo principalmente para el castigo 

de los lllcitos, no en la intención del hecho, sino en el resultado obtenido. 

Dicho pueblo a través de sus jueces los cuales poselan el atributo de 

funcionarios públicos y que actuaban con amplio arbitrio, solo consideraban 

que se utilizarla la cárcel para todo aquel delito el cual fuese infraganti, con 

un carácter temporal hasta ser Impuesta la sanción correspondiente al illcito. 

Por lo que hace al delito de daño en propiedad ajena, éste se castigaba por 

medio de una Indemnización misma que se proporcionaba con los bienes del 

ofensor y cuando éste no tenla los suficientes, se pagaba con los de su mujer 

o los de algún otro familiar; cuando un individuo llegaba a provocar un 

incendio, ya fuera por medio de una negligencia, imprudencia o de manera 

dolosa, se le aplicaba la referida pena de la indemnización, pero en caso de 

que el ofendido o dueño de la cosa dañada pidiese que se le impusiera la 

pena de muerte, ésta procedla. 

17ibidem, p. 36 
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Ahora bien por lo que respecta al periodo colonial, es Importante 

senatar que al conquistar los espanoles nuestro pals, las leyes que tenlan los 

habitantes, en nada sirvieron, toda vez que los primeros llegaron a implantar 

su régimen jurldlco que tenlan en Espana. 

"En la colonia entró en vigor la Legislación de Castilla, conocida con el 

nombre de Leyes de Toro; éstas estuvieron vigencia por disposición de las 

Leyes de Indias. A pesar de que en 1596 se realizó la recopilación de esas 

Leyes de Indias, en materia jurldica reinaba la confusión y se aplicaban el 

Fuero Real, Las Partidas, las Ordenanzas dictadas por la Colonia, como la 

de Minarla, la de Intendentes y las de Gremios."16 

En realidad, no existla un grupo de normas organizadas 

Institucionalmente para regular los delitos en materia penal, aunque las Siete 

Partidas, contenlan los preceptos más importantes de la materia penal, 

asimismo regulaba el procedimiento penal. 

Los funcionarios con atribuciones para Investigar el delito, en la 

administración de justicia penal, tenlan Injerencia: el Virrey, los 

gobernadores, los capitanes, los generales, los corregidores y muchas otras 

autoridades. 

Durante esta época los sujetos que llegaban a cometer un delito eran 

severamente castigados, sobre todo si eran de un estrato social bajo, se les 

imponlan las penas excesivas a parte de que tenlan que reparar el dano 

ocasionado. 

Posteriormente en la época independiente, se trató de crear un 

derecho penal acorde a las necesidades de ese tiempo, ya que el que exlstla 

no se apegaba a la realidad. 

"La grave crisis producida en todos los ordenes por la guerra de 

Independencia, motivó el pronunciamiento de disposiciones tendientes a 

" CasJellano Tena, Fernando. "Lineamienlos Elemenlales de Derecho Penal", Edilorlal 
Porrúa, S.A. México, 1999, p. 44 
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remediar, en lo posible, la nueva y dificil situación. Se procuró organizar la 

policla y reglamentar la portación de armas y el consumo de bebidas 

alcohólicas, asl como combatir la vagancia, la mendicidad, el robo y el asalto. 

Posteriormente ( 1838) se dispuso para hacer frente a los problemas de 

entonces, que quedaran en vigor las leyes existentes durante la 

dominación."19 

Durante este periodo se dieron grandes cambios en la legislación, 

pero le. dieron más Importancia a la organización del Estado, que a la 

creación de un Código Penal, es hasta 1871 cuando se crea el primer Código 

Penal, en el cual ya reguló el daño en propiedad ajena. 

Resumiendo todo lo anterior, se puede establecer que dentro del 

derecho Mexicano se encuentran pueblos precorteslanos como lo son el 

pueblo Azteca, mismo que era representado por un poder al mando de 

jueces y en el cual no se tomaba muy en cuenta las cárceles, ya que para 

ellos era utilizarlas solamente hasta imponerles las penas a los infractores, 

teniendo de esta manera una serie de penas rlgidas, en las cuales se 

encontraban principalmente la lapidación, decapitación, descuartizamiento, 

destierros, cárceles y mutilaciones, asimismo que le fuese restituido lo 

dañado al dueño o poseedor del objeto que habla sido perjudicado; asimismo 

el daño causado a terceros, solo se castigaba con la restitución de lo 

dañado. Asl también el pueblo Maya se consideraba que era un pueblo 

religioso con un carácter de colectivismo, existiendo dentro de éste la 

propiedad privada con trabajos de grupo y para castigar los delitos se basaba 

principalmente, no en la intención del hecho, sino en el resultado obtenido, 

considerando dicho pueblo a las cárceles solo para aquellos delitos de los 

cuales fuesen cometidos en flagrancia o por negligencia, castigándose por 

medio de una Indemnización, la cual sino tenla el ofensor con que pagar, 

pagarla con los bienes de su mujer o de algún otro familiar; si el daño en 

propiedad ajena era cometido dolosamente, se aplicaba la pena de muerte si 

el ofendido asl lo deseaba. Posteriormente en la colonia, entró en vigor la 

Legislación de Castilla, no existiendo un grupo de normas organizadas 

institucionalmente; cuando un individuo llegaba a cometer un delito era de un 

"Castellanos Tena, Fernando. ob. cil. p. 44 
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estrato social bajo. En la época Independiente Jo más relevante fue que el 

Estado trató de regular la organización de una policla, reglamentar la 

portaclón de armas, el consumo de bebidas alcohólicas, combatir la 

vagancia, Ja mendicidad, el robo y el asalto, por lo que fue hasta 1871 

cuando se reguló en el Catálogo de las Figuras Delictivas el injusto penal del 

daño en propiedad ajena. 

1.4. El Daño en Propiedad Ajena en los Códigos Penales de 1871, 1929, 

1931 y el de 1999. 

En el Código Penal para el Distrito Federal y Territorios Federales de 

1871, se encontraba contemplado dentro del Libro Tercero denominado "De 

Jos delitos en particular", bajo el Titulo Primero, con Ja asignación "Delitos 

contra la propieda~". en sus capltulos IX, X, XI y que a la letra señalan lo 

siguiente: 

"Capitulo IX.- Destrucción o deterioro causado en propiedad ajena por 

Incendio (artlculos 457 al 476). 

Capitulo X.- Destrucción, deterioro causado por Inundación (artlculos 

477 al 484). 

Capitulo XI.· Destrucción, deterioro y daños causados en propiedad 

ajena por otros medios (artlculos 485 al articulo 500)."2º 

Dentro de dicho Código también se establece qué la pena aplicable al 

delito de robo era también aplicable a quien destruyera o deteriorara 

cualquier otra cosa ajena o por algún otro medio que no fuese especificado, 

comparándolo con el actual Código que nos rige aparece una gran similitud 

al mismo, contemplándose asl en su articulo 399 mismo que se relaciona en 

cuanto a la pena del robo simple. 

" Leyes Penales Mexicanas. Instituto Nacional de Ciencia Penales. Tomo 1, México 1981. 
pp. 420 a 423. 
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El profesor Carranca y Rlvas, en su obra nos da una orientación 

acerca de las reformas que se elaboraron en el año de 1912 para el Código 

de 1871, en donde existen exigencias por el Estado Social del pals, pudiendo 

encontrar entre otras a la condena condicional protección a la propiedad de 

energla eléctrica, de teléfonos, asl como el uso de los mismos, enmendación 

de oscuridades, incoherencias y contradicciones siendo estas en ocasiones 

aparentes, como también los vicios que se notaban en el texto del referido 

Códlgo.21 " 

Por lo tanto gracias a estudios hechos acerca de los Códigos Penales 

anteriores al de 1931 podemos encontrar en obras como 'Las Leyes 

Penales", notas que nos ayudan a comprender de una manera mejor la 

evolución y contenido de los mismos. 

Asl en el Código de 1929 nos indican dichas leyes que en el referido 

código tenla grandes deficiencias de redacción y escritura, mismas que 

contaba de reenvlos, duplicidad de conceptos, contradicciones flagrantes, 

dificultando de esa manera su aplicación práctica, por lo tanto el delito de 

daño en propiedad ajena se regulaba en el Libro Tercero 'De los tipos 

legales de los delitos" en su Titulo Vigésimo 'De tos delitos contra la 

propiedad", en el capitulo VIII, IX y X, los cuales dicen: 

Capitulo VIII.· De la destrucción y deterioro de la propiedad por 

Incendio (artlculos 1184al1199).22 

Capitulo IX.- De la destrucción y del deterioro causado por Inundación 

(artlculos 1200 al 1207). 

Capitulo X.· De la destrucción, del deterioro y de los daños causados 

en propiedad ajena por otros medios (artlculos 1208 al 1218). 

También se ubica una recopilación sobre el Anteproyecto del Código 

Penal para el Distrito Federal y territorios Federales de 1930, Indicándonos 

21 Carranca y Rivas Raúl, Derecho Penllenclario. ob. cit. p. 127 
22 Leyes Penales Mexicanas. Tomo 111, pp. 233 a 236. 
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que dicho delito podemos localizarlo en el Libro Segundo Titulo Vigésimo 

"Delitos contra las personas en su patrlmonlo".23 

Capitulo VI.- Daño en propiedad ajena (articuios 379 a 381). 

Sobre los anteriores articulos del Código Penal en comento el profesor 

Carranca y Rlvas, nos dice: " ... en su obra que el Licenciado Alfonso Teja 

Zabre fue la persona la cual dio una orientación a la Comisión Redactora del 

Código de 1929 para la formación del código de 1931, consistente en un 

resumen que a al letra dice: "Ninguna escuela, ni doctrina, ni sistema penal 

alguno puede servir para fundar lntegramente la construcción de un código 

penal".24 

Solo es posible según la tendencia escéptica y pragmática, es decir, 

práctica y realizable. La formula "no hay delitos sino delincuentes" debe de 

completarse asl, "No hay delincuentes, sino hombres"25 y de esta forma el 

código llega a tener una supresión de tres capitulos tradicionales, dándose 

un cambio drástico, naciendo de esta forma la denominación "daño en 

propiedad ajena". 

Por lo tanto el Código Penal para el Distrito Federal y territorios 

Federales de 1931, da un cambio rotundo, suprime los tres capltulos 

tradicionales, sin dejar de considerar los casos en ellos regulados, naciendo 

la denominación de delitos de daño en propiedad ajena, como actualmente lo 

establece nuestra ley penal. 

Aparece regulado actualmente en el Libro Segundo, Titulo Vigésimo 

segundo, denominado "Delitos en contra de las personas en su patrimonio", 

Capitulo VI "Daño en propiedad ajena". Como se puede observar, también 

cambia el nombre el titulo que lo contiene, quedando uno más acertado. 

Este delito se encuentra contenido en los artlcuios 397, 398, 399 y 399 

bis. 

23 lbldem. pp. 284. 
" Carranca y Tru)lllo, Raúl y Carranca y Rivas. ob. cit. p. 234. 
25.lbldem. p. 234 
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•Articulo 399.- Cuando por cualquier medio se causen daño, 

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

tercero, se aplicarán las sanciones de robo simple." 

Al remitirnos al dispositivo que prevé el tipo penal de robo simple, nos 

percataremos cuál es la pena que se establece para el delito de daño en 
propiedad ajena, el cual se transcribe a continuación: 

"Articulo 370.- Cuando el valor de lo robado no exceda de cien veces 

el salario, se impondrá hasta dos años de prisión y multa hasta de cien veces 

el salario. 

Cuando exceda de cien veces el salario, pero no de quinientas, la 

sanción será de dos a cuatro años de prisión y multa de cien hasta ciento 
ochenta veces el salario. 

Cuando exceda de quinientas veces el salario, la sanción será de 

cuatro a diez años de prisión y multa de ciento ochenta hasta quinientas 

veces el salario" 

Cabe señalar que el delito de daño en propiedad ajena se persigue de 

querella, es decir, si los hechos se pusieron en conocimiento del órgano 

jurisdiccional, en el momento en que el sujeto pasivo otorga el perdón y 

regularmente el inculpado repara el daño, se extingue la acción penal, 

siempre y cuando el Juez no haya dictado sentencia. 

En resumen con el paso del tiempo el derecho va evolucionando, en 

cuanto a su legislación. en el caso que nos ocupa podemos basarnos 

principalmente en estudios de hechos y que se encontraban plasmados en 

nuestra legislación anterior. mismos que también se encuentran en los libros 

denominados "Leyes Penales" y "Los Delitos contra la Propiedad"; en el 

Código de 1871, lo encontramos en la Parte Segunda del capitulo IV", 

haciendo referencia a los Incendios, asl como algunos otros daños; en el de 

1929, lo encontramos en el Libro Tercero, "De los tipos legales de los 

Delitos", en su Titulo Vigésimo bajo la denominación "Delitos contra la 

Propiedad", en el capitulo Vil, IX, X; en el Anteproyecto del código de 1930, 
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lo podemos ubicar en el libro Segundo Titulo Vigésimo, "Delitos contra las 

personas en su patrimonio". Actualmente se encuentra contemplado en el 

Libro Segundo, Tltulo Vigésimo Segundo denominado "Delitos en Contra de 

las Personas en su Patrimonio", en el capitulo VI que comprende los 

artlculos 397, 398, 399 y 399 bis. 

1.5. Concepto de graffltl. 

El grafflli es una actividad antigua, apareciendo cuando existe la 

necesidad de los primeros seres humanos de representar con un signo o un 

slmbolo las cosas, las Ideas, las palabras; pero al mismo tiempo es tan 

actual, como la necesidad que tienen los hombres de todas las lenguas de 

entenderse con rapidez y precisión, por medio de la asociación automática 

de los signos del ¡¡rafismo a nociones aceptadas universalmente. 

"Asi, el grafismo tiene un puente entre el hombre primitivo, nominalista 

e Impresionista y el contemporáneo que, según todos los signos, quiere 

volver a serlo. 

Los creadores del lenguaje gráfico moderno en nada se diferencian de 

los primeros creadores de pictogramas (representaciones de las cosas 

denotadas) e ideogramas (simbolos compuestos que representan 

pensamientos e ideas), los cuales aún persisten en la grafla china; pero si 

están lejos de los fenicios, que aras de la eficiencia comercial sintetizaron la 

escritura jerogllfica egipcia y la cuneiforme sumeria, babilónica, asirla y 

persa, hasta obtener la treintena de signos del alfabeto."26 

Ahora bien para comprender de una mejor manera lo que es el graffiti, 

el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española vierte el siguiente 

concepto: "Circunstanciales, generalmente agresivos y de protesta, trazados 

sobre una pared u otra superficie resistente .'"7 

28 Enciclopedia de México, Tomo 111, México, 1978, p. 3472. 
27 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espanola, Madrid, 2001, p. 1151 
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Por otra parte el diccionario enciclopédico Larousse, señala lo 

siguiente: "Inscripciones y dibujos realizados sobre cualquier supeñlcie en 

lugares públicos, con la finalidad de atraer la atención de la gente."28 

La sociologla contemporimea ha descubierto también que los 

grafismos logran establecer relaciones subconscientes, mediante alusiones 

subliminales; la sintaxis del grafismo carece de los nexos lingülsticos 

gramaticales, pero cuenta con la fuerza sintetizante de la percepción de la 

percepción, en que intervienen por igual la asimilación y contraste, la 

proximidad, la similitud, la unión de puntos contrarios. 

La caracterlstlca esencial dominante de este lenguaje óptico es su 

simplicidad, la cual resulta suficientemente en los nuevos modos de 

percepción; pero las formas recurren a la capacidad aleatoria de las figuras 

geométricas, del alto contraste de blancos y negros, de la policromla, la cual 

le proporciona una eficacia de interrelación casi de redacción. 

Como ya se ha visto es una conducta de rayar o de realizar graffitl, el 

cual nace en los años 70's como una subcultura en Nueva York, teniendo su 

decadencia para los BO's, volviendo a presentarse en los 90's como una 

manera de manifestarse de un grupo de personas degenerando en el rayar, 

la cual se caracteriza por hacer figuras, trazos, dibujos o raspar, paredes, 

vidrios, autos, etcétera. Generalmente con fines territoriales. 

En México el graffiti tiene sus orlgenes en los años 60's principalmente 

en 1968 posterior al movimiento socio-politico de Tlatelolco en esta Ciudad, 

siendo un detonante para que los muros y bardas de las casas aparecieran 

consignas pollticas principalmente en el Centro Histórico y sus alrededores 

como el barrio de "Tepito" con su "arte acá", mismo que surge como un 

fenómeno cultural urbano, a través del cual la sociedad expresaban su sentir; 

una de las múltiples formas de expresión era ocupar las bardas de la misma 

colonia para el referido arte. No fue sino hasta los 90's cuando esta forma de 

expresión vio su auge. 

"Diccionario Enciclopédico Larousse, México, 1999, p. 653 
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En México no existe una legislación sobre el pintar en espacios 

pllbllcos, por lo que la práctica del graffitl suele ser en grupo, además de que 
una gran parte de estas prácticas es nocturna. 

Sin embargo y a pesar de encontrarse contemplada esta actividad 

como una Infracción (dependiendo de la Entidad Federativa, ya que puede 

ser Infracción o delito dependiendo el caso), los grafflteros continllan 

llevando acabo la mencionada actividad (pintas). Por lo que para tal fin ha 

llegado a crearse a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(CONACULTA), programas de apoyo, brindando espacios para 

demostraciones y concursos donde generalmente asisten los jóvenes que 

buscan expresar un arte por medio de sus pintas, utilizando técnicas de 

protección, como por ejemplo el barniz el cual se utiliza para evitar el 

desgaste de su obra. 

Pero no todos los graffiti son artlsticos dentro de esta subcultura existe 

un grupo de menor nivel el cual llnicamente raya sin importar expresar un fin, 

estos son los Tagger o tags mejor conocidos como tajeadores, ellos se valen 

de navajas, esmeriles, piedra, clavos o cualquier objeto para realizar sus 

rayones no buscando significado alguno. Entre ambos grupos graffiteros y 

tajeadores, se ha desencadenado una batahola por los espacios que cada 

uno trata de conservar, es decir su arte o diversión favorita; los tajeadores 

'matan el graffiti", ésta expresión es empleada cuando pintan en un lugar ya 

trabajado con fines territoriales. 

Al realizar una investigación29 sobre la edad de los Individuos que se 

dedican al graffiti, se descubrió que ésta oscila entre los dieciséis a los 

veintidós años de edad; luego entonces, éste es el parámetro donde se 

observa en una forma más frecuente dicha conducta, pero ademá,s se debe 

encontrar asociado a alguno de los siguientes aspectos como pueden ser un 

bajo nivel socioeconómlco o ambientes criminales, violencia, slntomas 

ansiosos, conductas desafiantes y trastornos de conducta. 

" Dicha investigación se nevó a cabo en los Juzgados Décimo Tercero y Décimo Quinto de 
Justicia Clvice del Distrito Federal, realizando una encuesta a la Licenciada Blanca Rosa 
Pena. 
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Los factores sociales también son en gran parte responsables de las 

emociones desagradables, es decir, la forma como se expresa cada emoción 

es la clase de estimulo que origina la misma. Estos factores también son 

importantes para determinar el hecho al cual el individuo responderá 

emocionalmente, además como las diferentes clases sociales tienen valores 

y expectativas distintas, las variaciones de las respuestas emocionales entre 

tos estratos sociales son mayores en los sujetos de catorce a veintidós años 

de edad que en otro periodo de la vida, puesto que aqul la persona se 

encuentra más consciente e Influido por presiones sociales, 

desafortunadamente se cuenta con limitada cantidad de Investigaciones 

sobre los estlmulos y respuestas emocionales en éstas edades. 



CAPITULO 11. 

EL DAt:.O EN PROPIEDAD AJENA (COMETIDO POR 

GRAFFITI) EN OTROS ÁMBITOS DE VALIDEZ EN RAZÓN DEL 

ESPACIO Y COMO INFRACCIÓN. 
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2.1. El delito en estudio en otros Estados de la República. 

El delito de daño en propiedad ajena, el cual lo enfoco principalmente 

al perjuicio que se causa al objeto material (fachadas de los bienes 

Inmuebles) por medio de pintas o del graffiti, de unas décadas pasadas a la 
fecha, se ha Incrementado, presentándose con mayor frecuencia en todas 

las ciudades de nuestro pals; es decir, el fenómeno en mención, no es 

únicamente inherente a la realidad que se vive en el Distrito Federal, sino a 

nivel nacional. 

Para reforzar mi Idea y a efecto de tener un mayor conocimiento del 

tema en estudio, pero sin hacer de éste trabajo tortuoso, transcribiré ciertos 

artlculos de los Cuerpos Normativos Penales de algunas Entidades 

Federativas y de esta forma estar en aptitud de saber de que manera éstos 

analizan el problema multicitado: 

Estado de México. 

"Articulo 309.- Comete este delito el que por cualquier 

medio dañe, destruya o deteriore un bien ajeno o propio 

en perjuicio de otro." 

"Articulo 310.- A los responsables de este delito se 

les sancionará en los siguientes términos: 

l. Cuando exceda de quince veces el salario mlnlmo, 

se impondrá de seis meses a dos años de prisión o de 

treinta a sesenta dlas multa; 

11. Cuando exceda de quince pero no de noventa 

veces el salario mlnimo, se impondrán de uno a tres 

años de prisión o de cuarenta a ochenta dlas multa; 



111. Cuando exceda de noventa pero no de 

cuatrocientas veces el salarlo mlnimo, se impondrán de 

dos a cuatro años de prisión y de cincuenta a cien dlas 

multa; 

IV. Cuando exceda de cuatrocientos pero no de dos 

· mil veces el salario mlnimo, se impondrán de cuatro a 

ocho años de prisión y de cien a doscientos dlas multa; 

V. Cuando exceda de dos mil veces el salario 

mlnimo, se impondrán de seis a doce años de prisión y 

de ciento cincuenta a trescientos dlas multa; y 

VI. SI por alguna circunstancia la cuantla del daño en 

los bienes no pudiere ser determinada, se impondrán de 

uno a cinco años de prisión y de treinta a ciento 

veinticinco dlas multa." 
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Resulta Importante señalar que en el marco legal de esta entidad 

federativa, no tiene expresamente contemplado el daño en propiedad ajena 

ocasionado por el graffiti, dando esto como resultado que quienes lo 

comenten se hacen acreedores a la pena, la cual es de carácter general del 

illcito en comento, además de no contener una punibilidad que readapte 

socialmente al sujeto activo, ya que se le impone una pena de prisión y una 

multa, al igual que en la sentencia el Órgano Jurisdiccional tiene que 

condenar a la reparación del daño, pero fundamentalmente no ataca el 

problema, por lo que de consuno con los doctrinarios creo debe haber una 

readaptación al individuo, la cual no se da, en virtud de nuestra polltica 

criminal existente, la cual se en algún momento dio resultado, fue en 

determinado tiempo, pero ya no es actual para la realidad que vive el Distrito 

Federal. 
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Estado de Oaxaca. 

En la normatlvldad penal de esta entidad, se determina la siguiente 

regulación respecto a la conducta que analizamos, a saber: 

"Articulo 387.- Se aplicarán las penas de robo 

simple al que por cualquier medio destruya o deteriore 

alguna cosa ajena o propia, en perjuicio de otro." 

"Articulo 388.- La pena se agravará con prisión de 

uno a tres años cuando el daño: 

l. Recaiga en bienes de valor cientifico, artlstico, 

cultural o de utilidad pública; o 

11. Se cometa por medio de inundación, incendio, 

minas, bombas o explosivos." 

Este código de igual forma que el del Estado de México, no tiene 

contemplado expresamente el delito de daño en los bienes ocasionado por la 

actividad del graffiti, sin embargo se puede equiparar cuando expresa que se 

sancionara penalmente a aquellas personas que destruyan o deterioren 

alguna cosa ajena o propia. 

Al igual que en el código penal del Estado de México, no contempla la 

conducta expresa del daño en propiedad ajena cometida por el graffiti, 

además de que al imponérsele la pena del daño en propiedad ajena lo único 

que no se lleva a cabo es la readaptación social del sujeto activo del delito, 

ya que como bien lo establecen los doctrinarios, en este tipo de ilicito lo que 

lleva al individuo a cometerlo no es el aumento patrimonial, sino que es lisa y 

llanamente, asi como lo exprese en el capitulo que antecede éste tipo de 

injustos penales es realizado por personas que tienen bajo nivel 

socioeconómico, encontrándose asociados a ambientes criminales, violencia, 

sintomas ansiosos, conductas desafiantes y trastornos de conducta. 



Estado de Aguascallentes. 

"Articulo 164.· Los Atentados a la Estética Urbana 

consisten en la afectación de bienes Inmuebles o 

muebles, públicos o privados, provocada por pintas, 

escrituras dibujos, signos, tallones y gráficos de 

cualquier tipo, que altere o modifique su presentación 

original. 

Al responsable de Atentados a la Estética Urbana se 

le aplicarán de 1 a 6 años de prisión y de 50 a 75 dlas 

multa. 

Tratándose de propaganda o promoción de partidos o 

grupos pollticos, se estará a lo dispuesto por el Código 

Electoral del Estado." 
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En este Estado de la República Mexicana, considero que se ha 

logrado un avance significativo en cuanto a que encuadra la afectación a los 

bienes Inmuebles por las pintas, estableciendo específicamente una pena 

para ésta conducta y no como en el Distrito Federal, que si lo considera pero 

en forma general, es decir como daño en propiedad ajena, luego entonces de 

esa manera le impone al individuo que comete el illcito las sanciones del 

robo simple, empero la pena que establece el numeral de los atentados a la 

estética urbana contemplados en el Código Penal para el Estado de 

Aguascaiientes, si se aplicara en este ámbito territorial, es decir, que se 

encontrara contemplado en el Catálogo de las Figuras Delictivas del Distrito 

Federal, la pena es demasiado alta, creyendo que lo que realmente 

readaptarla al sujeto infractor del numeral antes citado, serla el trabajo a 

favor de la comunidad como pena pública y, aunque en la prisión, ésta debe 

estar basada en el trabajo, la capacitación para el mismo y la educación 

según el articulo 8 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el 

Distrito Federal, también lo es que la readaptación social, que es tan 

anhelada ya por la sociedad, no se cumple y los perjudicados al momento en 

que el individuo compurga su pena son los mismos integrantes de la 

comunidad, ya que la persona si lleva a cabo lo que aprendió dentro de las 
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Instituciones del Sistema Penitenciario, pero es a efecto de cometer nuevos 

delitos y en ocasiones con una gravedad mayor que por el Injusto penal que 

cometió e Ingreso en un principio a la citada Institución penitenciaria. 

Del contenido de las legislaciones penales transcritas se desprende 

que, en nuestra opinión, únicamente la que corresponde al Estado de 

Aguascalientes, tiene el gran acierto de considerarlo como un delito, con 

todas las consecuencias jurldicas del delito que esto conlleva, empero, la 

pena que establece es más elevada que el daño en propiedad ajena 

contemplado en el Código Penal para el Distrito Federal, en virtud de que la 

pena mlnima es de un año de prisión y la maxima es de seis años, asimismo 

la multa es de cincuenta a setenta y cinco dlas; por lo que en caso de 

aplicarse éste precepto penal al Distrito Federal, lejos de readaptar al sujeto 

no lo harla ya que como es sabido por todos nosotros, cuando ingresa un 

sujeto a alguno de los centros de reclusión a efecto de que se le siga un 

proceso penal, cuando compurgan su sanción, en lugar de salir con una 

readaptabilidad con la sociedad, dándonos cuenta que es todo lo contrario, 

aún y cuando en el articulo B de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales 

para el Distrito Federal, establece que se debe basar en el trabajo, la 

capacitación para el mismo y la educación, no es ya actual, por lo que se 

propone una diferente pena a efecto de que surta esa readaptación tan 

anhelada ya por la sociedad. 

2.2. El delito en estudio en otros Estados Nacionales. 

España. 

En España el Código Alfonsino en su Ley 1 ª, Titulo XV, Partida 

Séptima, define al daño diciendo que es el detrimento, perjuicio o menoscabo 

que se recibe por culpa de otro en la hacienpa o en la persona. 

Como regla general puede decirse que todo daño se causa por dolo o 

por culpa, siendo necesario averiguar cómo se causó el daño para 

determinar y fijar la responsabilidad en que Incurre el causante de éste. 
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Asl, cuando una persona prendla fuego a una casa, además de la 

pena de prisión, debe pagar el daño que con su acción criminosa causó: si 

hubiese sido verificado sin dolo, evidentemente, también se le imponla una 

pena, pero desde luego más leve. 

El Código Alfonsino contiene veintiocho leyes sobre los daños que los 

hombres y los animales hacen en las cosas de otros: de tal manera que 

copió varias disposiciones de la Ley Aqullia al disponer que si uno matase a 

un esclavo de los que se encontraren en manadas o rebaños, pagase al 

dueño el mayor valor que el esclavo hubiera tenido aquel año contado hacia 

atrás, con los daños y perjuicios ocasionados por la pérdida principal, igual 

en el caso de que hubiese matado a un animal: igualmente, si alguno hubiere 

matado a un esclavo Instituido heredero por un tercero antes de aceptar la 

herencia, no solamente deberla de dar al dueño del esclavo lo que éste 

valiera sino también el valor de la herencia de que quedaba privado el dueño, 

asimismo, si alguna persona hiriese a un esclavo ajeno o a un animal de 

manada o rebaño o causare injustamente algún daño a las cosas 

inanimadas, el infractor deberla satisfacer al dueño con el mayor valor que 

hubiera tenido la cosa en los treinta dlas anteriores al delito o culpa; de 

manera que el resarcimiento de daños era de naturaleza tal que miraba 

siempre al pasado. 

"En el Código Penal de 1870, se castigaba con pena de prisión 

correccional en su grado máximo (de cuatro años, dos meses y un dla a seis 

años) y medio (de dos años cuatro meses y un dla a cuatro años y dos 

meses, los que causaren daños cuyo importe excediere de dos mil quinientas 

pesetas. 1°.- Con la mira de impedir el libre ejercicio de la autoridad o en 

venganza de sus determinaciones, bien se cometiere el delito contra 

empleados públicos y contra particulares que como testigos o de cualquiera 

otra manera hayan contribuido o puedan contribuir a la ejecución a la 

aplicación de las leyes. 2º.- Produciendo por cualquier medio infección o 

contagio en ganados. 3º.- Empleando sustancias venenosas o corrosivas_ 4°. 

En cuadrilla o despoblado. 5º En archivo o registro. 6°. En puentes, caminos, 

paseos u objetos de uso comunal o público. 7°.- Arruinando al perjudicado. El 

Articulo 577 condenaba con la pena de arresto mayor (de un mes un dla a 

seis meses) la que con alguna de las circunstancias expresadas causare 
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dano cuyo Importe, excediendo de cincuenta pesetas no pasaré de dos mil 

quinientas; para que se verificare la circunstancia que se marca en el número 

4 es preciso que concurran más de tres personas, respecto al caso marcado 

con el número 5 o sea el daño causado en un archivo o registro, hay que 

distinguir dos casos: que el incendio o destrucción de papeles sea de valor 

estimable o que no lo sea; en el primero se castiga con arreglo a las 

disposiciones del capitulo 8° del Código, y en el segundo con la pena de 

arresto mayor en su grado máximo (de cuatro meses y un dla a seis meses), 

a prisión correccional en su grado medio (de dos años cuatro meses y un dla 

a cuatro anos y dos meses) y multa de doscientas cincuenta a dos mil 

quinientas pesetas, entendiéndose esto asl cuando el hecho no constituya 

otro delito más grave. No debe confundirse este caso con la disposición que 

regula el Incendio o destrucción de archivos o museos generales del Estado 

y que suponen daños de gran consideración; tampoco debe de confundirse 

con el diverso dispositivo que impone determinada pena a Jos que 

destruyesen pinturas u otro monumento público de utilidad u ornato, pues 

esta norma se refiere a objetos destinados al ornato público y al caso en que 

el dano no fuese tan considerable que excediere de dos mil quinientas 

pesetas".3º 

Los danos no comprendidos anteriormente, cuyo importe pase de 

cincuenta pesetas se les castigaba con multa al triple de Ja cuantla a que 

ascendiere, no siendo nunca menor de setenta y cinco pesetas. No es 

aplicable esta determinación a los danos causados por el ganado y los 

demás, que debieran calificarse como faltas. 

En el código de 1928 se estableció que serán responsables 

criminalmente por danos (lo que es sinónimo de obtener para si o para otros 

un lucro inmediato) los que destruyan, deterioren o causen cualquier perjuicio 

a otro en sus propiedades rústicas o urbanas, animales u objetos que le 

pertenezcan. 

30 Bajo Fernandez, Migu~I. "Manual de Derecho Penal. Delitos Patrimoniales y Econ6mlcos", 
Editorial Ceura, Madrid, 1989, p. 89 
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En el Código de 1978 en el articulo 557 se establece que son reos de 

danos y están sujetos a las penas respectivas los que en la propiedad ajena 

causaren alguno que no se halle comprendido en lo relativo a los Incendios. 

La pena que se imponla al culpable de daños era de seis a 

veinticuatro fines de semana de arresto o multa de tres a veinticuatro meses, 

según la cuantia del daño, el móvil del culpable, la condición económica de la 

vlclima y demás circunstancias que sirvieran para la individualización de la 

pena: esta medida no era aplicable a los daños causados por el ganado y los 

demás que debieran considerarse como fallas. 

Cuando el daño recae en puentes, caminos, paseos y otros bienes de 

uso público o comunal, excediendo éste de quince mil pesetas pero no de 

ciento cincuenta mil, la pena era de presidio menor, si el daño sobrepasaba 

las ciento cincuenta mil pesetas, la pena será de arresto mayor. 

En el supuesto de que el daño se produzca en pinturas, estatuas u 

otros monumentos públicos de utilidad u ornato, la pena será de arresto 

mayor y multa de veinte mil a doscientas mil pesetas, cualquiera que fuere la 

cuantia del daño. 

Cuando el delito se cometa en cuadrillas, esto es, por más de tres 

delincuentes armados, entonces si el daño excede de ciento cincuenta mil 

pesetas, la pena es presidio menor, pero si no excede de ese limite, pero 

pasa de quince mil, la pena será arresto mayor. 

En el caso de que se empleen sustancias venenosas o corrosivas, la 

penalidad es la misma que en el caso anterior. 

En el caso de que se produzca por cualquier medio, infección o 

contagio de ganado o con el propósito de arruinar al perjudicado, asl como 

cuando el delito se comete en despoblado la pena será igual a · la ya 

mencionada en los casos anteriores. 

En la hipótesis de que el daño sea Incendio o destrucción de papeles 

o documentos cuyo valor fuere estimable se castigará con arreglo a las 
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penas antes senaladas. Si no fuere estimable, con las penas de arresto 

mayor y multa de veinte mil a doscientas mil pesetas. 

Bajo el supuesto de que· alguien intencionadamente y por cualquier 

medio destruyere, inutilizare o dañare una cosa propia de utilidad social o de 

cualquier otro modo la sustrajere al cumplimiento de los deberes legales 

impuestos en servicio de la Econornla Nacional, la pena será de arresto 

mayor y multa de tres veces el valor de la cosa o del daño producido con un 

rnlnlrno de treinta mil pesetas. 

El tipo básico por el cual se tenlan que castigar los daños no 

comprendidos anteriormente, cuyo importe sobrepase las quince mil pesetas, 

se castiga con multa del triple de la cuantia a la que ascendieren los daños, 

sin que pueda bajar de veinte mil pesetas. 

Ahora bien en la actualidad en la legislación española en el Capitulo 

IX del Titulo XIII. del Libro 11 del Código Penal, sobre la materia en comento 

señala lo siguiente: 

"Articulo 557.- Són reos de DAliJOS y están sujetos a las penas de 

este capitulo los que en la propiedad ajena causaren alguno que no se halle 

comprendido en el anterior." 

"Articulo 558.- Serán castigados con la pena de prisión menor los que 

causaren daño cuyo importe excediere de 250.000 pesetas. Si concurriere 

alguna de las circunstancias siguientes: 

1ª Con la mira de impedir el libre ejercicio de la autoridad o en 

venganza de sus determinaciones, bien se cometiere el delito contra 

funcionarios públicos, bien contra particulares, que corno testigos o de 

cualquier otra manera hayan contribuido o puedan contribuir a la ejecución o 

aplicación de las leyes. 

2ª Produciendo, por cualquier medio, infección o contagio de ganado. 

3ª Empleando sustancias venenosas o corrosivas. 

4ª En cuadrilla o despoblado. 
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5ª En un archivo, registro, museo', biblioteca, gabinete cientlfico, 

institución análoga o en el patrimonio histórico/artistico nacional. 

6ª En puentes, caminos, paseos u otros bienes de uso público o 

comunal. 

. 7ª Arruinando al perjudicado."31 

Derecho Germánico 

Podemos establecer que en el periodo de la edad media, el Derecho 

Español, tuvo una gran influencia para la formación del Derecho Germánico, 

en donde no existlan leyes escritas porque se basaban principalmente en la 

costumbre caracterizándose la venganza privada asi como la de sangre, 

tomándose el "lus" como el orden de la paz, en dicho derecho tomaban como 

sus fundamentales Instituciones la venganza de sangre "Blutracke" y la 

pérdida de la paz "Friediogkeit" y sus principales fuentes a las Antiquislmas 

Leyes Germánicas a las cuales se les denominaba "Legas Barbaroum", leyes 

romanas dictadas por los reyes romanos, capitulares de los reyes francos y 

de las leyes germánicas de los paises Escandinavos. 

El pueblo germánico, tomaba muy en cuenta aquellos casos en que un 

hecho cometido llegara a ofender a un individuo o a la familia de éste, 

dándose de esta manera el derecho de venganza el cual se consideraba 

como un deber, a causa de tal derecho otorgado al ofendido o a su familia se 

vengaba de su agresor asl como de sus parientes, ocasionando como 

consecuencias conflictos entre los grupos familiares y cuando se afectaban 

bienes de la comunidad, al provocador de dicho daño se le castigaba con la 

pérdida de la paz asi como de cualquier protección jurldica convirtiéndose 

por la comisión del illcito en el enemigo del pueblo y por consecuencia no 

podla pasear de manera libre en el lugar donde habitaba, ya que si era 

encontrado rondando el pueblo por algún habitante germánico podla ser 

agredido sin mayor problema, ya que carecla de derechos, no se daba lugar 

a la influencia religiosa, pero el carácter privado era tomado muy en cuenta. 

" Serrano Butragueno, Ignacio. "Los Delitos de Danos·, Editorial Aranzandi, Navarra, 
Espana, 1994, p. 33 
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Asl dentro de dicho derecho cuando el ofendido concedla al ofensor la 
paz, que era considerada como una de las facultades otorgadas por el 

pueblo y que con el paso del tiempo se toma como una obligación, 

estableciéndose de tal forma las condiciones en las que se concederla el 

perdón por parte del Juez Rey que castigaba a todo aquel individuo que no 

llegase a respetar dicha paz, pagándose montos elevados de dinero a 

conveniencia de las partes, con tal disposición con el paso del tiempo se fija 

una multa para toda clase de ofensas sustituyéndose de tal forma la 

venganza de sangre por la "Composición". 

Las composiciones jurldicas eran de tres clases. 

1) Welged.- consistla en la cantidad que era concepto de 

reparación 

2) Busse.- era la cantidad pagada por el concepto de penal 

al ofendido o a sus parientes. 

3) Frledegeld (fredus o fredum).- es la cantidad que como 

compra de la paz se pagaba al común (a la comunidad en 

calidad de intermediario en el convenio conciliatorio. 

Por consiguiente, dichas composiciones se pueden comparar con 

nuestro derecho mexicano actual, en el aspecto de la reparación del daño en 

. los primeros dos conceptos y el tercero refiriéndose al pago de la multa 

pagada por concepto de caución o fianza. 

En dicho derecho, solo era castigado el delito en caso de que 

constituyera una perturbación de la paz y solo lo haclan por medio de la pena 

pecuniaria, contemplando a los delitos privados, los cuales contenlan la 

Faida o enemistad contra el Infractor y su familia, la misma que podla 

terminar· con la composición Wetgeld o un combate judicial denominado 

Ordalia o juicio de Dios considerado entre los germanos como algo común, 

con un carácter Individualista hacia la aplicación del derecho penal y con el 

paso del tiempo va considerándose como un aspecto público de derecho 

penal. 

Por ende, nos dice el profesor Eugenio Raúl Zafaroni, que: " ... el 

caracter privatlsta e individualista que habla adquirido el derecho germánico 
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provenla de su naturaleza ya que era considerado como un pueblo guerrero, 

en donde se vela a la paz como el derecho y el orden, siendo por tal motivo 

la paz el aspecto principal pldiéndosele ha aquel que declaraba la guerra a la 

sociedad (Frieldiosigkeit) o a un particular (Faida) en donde se podla 

recuperar por medio del Wertgeld o composición, aunque en ciertos delitos 

no podla suceder, como lo era el caso de la traición al rey, con esto se 

establece que cuando reparaba el daño el ofensor y el ofendido recibla la 

cantidad estipulada por la comisión del illclto, el primero quedaba libre 

otorgándosele la paz, que en nuestro derecho mexicano, se equipara al 

otorgamiento del perdón" 32 

Consecuentemente Ja Faida daba lugar a una nociva manera que 

generaba la familia del ofendido de llevar a cabo como un deber de 

venganza de sangre Blutracke contra el ofensor asl como de su familia, por 

Jo tanto conforme va cambiando el derecho penal hacia un carácter público, 

la Faida se limitaba por medio de la via de composición la cual pasa de ser 

optativa a un carácter obligado, por lo tanto en dicho pueblo germánico se 

destacaba principalmente la tendencia que tenla al restablecimiento de la 

paz social por medio de la via de reparación asl como reparar el bien jurldico 

frente a la tendencia que el derecho romano tenia pasando asl, a Ja 

legislación penal posterior y que en la actualidad todavla predomina. 

Asl también el profesor Zafaroni nos dice: "Dentro de dicho derecho 

germánico se hacia una especial insistencia que se referla a Jos 

planteamientos que se refieren a la experiencia histórica en donde hacia la 

observación consistente en que si para nosotros es inamovible la estructura 

actual del sistema penal, esto no tiene su fundamento en razones históricas, 

sino que la influencia que ha tenido el derecho germánico se basaba 

principalmente dentro del género de sanciones reparatorias y no en 

punilivas".33 

"El viejo Código Penal Alemán de 1971, todavla en parte vigente en la 

República Federal conforme a su modificado texto de 25 de agosto de 1953 y 

32 Zafaronl, Eugenio Raúl, "Manual de Derecho Penal", Parte Sexta, Editorial Adiar Buenos 
Aires Argentina 1988.p. 14 
33 Zafaronl, Eugenio, ob. cit. p.151 
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en la República Democrática según su expurgado texto de 1951, dedica su 

Parte Segunda a los delitos en particular, los que agrupa en veintinueve 

secciones. La simple lectura de los rubros de éstas pone de manifiesto el 

abigarramiento con que están apiñadas las figuras tlpicas, el cual no condice 

-ni con mucho- con la alta jerarqula cientlfica alcanzada por dicha nación en 

la elaboración y construcción del Derecho punitivo. Pues cualquiera que 

analice la forma que en su Código Penal están colocadas las figuras tlpicas 

de inmediato percibe la verdad que encierra el antañón refrán: 'En casa del 

herrero, cuchillo de palo .. .'. En efecto, aunque en la mencionada parte 

segunda del Código Penal se destaca en algunas secciones el bien jurldico 

tutelado -y asl acontece en la VII ('De los crlmenes y delitos contra el orden 

público'), XVI ('De los crlmenes y delitos contra la libertad individual')-, en la 

Inmensa mayorla de dichas secciones se exponen las figuras tlpicas sin oren 

ni concierto, y sin seguirse un criterio uniforme para su sistematización. Y 

asl, por ejemplo, unas veces se toma en cuenta la denominación del delito -

'Alta traición' (1), 'Traición al pals' (111), 'Falsa acusación' (X), 'Injuria' (XIV), 

'Lesión personal' (XVII), 'Hurto y apropiación Indebida' (XIX); otras la materia 

sobre los que versan los delitos -'Crlmenes y delitos relativos al ejercicio de 

los derechos polllicos' (V), 'Crlmenes y delitos de falsificación de moneda' 

(VIII), 'Delitos relativos a la religión' (XI), 'Lucros punibles y violación del 

secreto ajeno' (XXV), 'Crlmenes y delitos cometidos en ejercicio de funciones 

públicas' (XXVIII); otras, el daño o el peligro que ocasiona la acción- 'Daños 

materiales' (XXVI), 'Crlmenes y delitos de peligro común' (XXVII); otras, la 

acción en sus referencias al sujeto pasivo-' Actos hostiles contra los estados 

enemigos' (IV) y 'Resistencia contra la autoridad pública' (IV). Con los 

ejemplos anteriores pónese de manifiesto la total ausencia en el Código 

Penal alemán de un criterio rector uniforme en la sistematización de las 

figuras tlpicas. La causa quizá pudiera hallarse en que la Comisión que 

elaboró en 1869 el Proyecto que sirvió de base al Código Penal para la 

Confederación de los Estados de Alemania de Norte promulgado el 31 de 

mayo de 1870, estaba formada lntegramente por prácticos, sin que ningún 

teórico tuviese sede en la misma, no obstante que, como narra Von Liszt, 

reclamaron su parte en esta obra naclonal."34 

" Jiménez Huerta Mariano, Derecho Penal Mexicano Tomo l. Editorial Porrúa. México 2000. 
pp 290 y 291. 
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Derecho Italiano. 

En el derecho penal Italiano, al igual que en otras legislaciones, 

contempla el delito de daño en propiedad ajena dentro de su legislación 

penal, en el articulo 635 que a la letra señala: 

"Este delito de daños consiste en destruir, desperdiciar, deteriorar o 

hacer inservibles, en todo o en parte, cosas muebles o inmuebles ajenas. 

El objeto de esta acriminación -que traduce el damnum injuria datum 

(daño causado injustamente) de los romanos, el interés social de amparar la 

propiedad contra las acciones distintas de la apropiación, que tiendan a 

anular o a menoscabar la integridad, la utilidad y el valor de dicha 

propiedad."35 

El objeto del delito de los daños, es de amparar la propiedad contra 

las acciones distintas de la apropiación, que tiendan a anular o a 

menoscabar la integridad, la utilidad y valor de dicha propiedad. 

Et delito de daños infiere de tos otros delitos contra el patrimonio, en 

cuanto falta en él, el elemento del lucro. "Y difiere objetivamente del daño 

puramente civil, en cuanto no es acriminado cualquier daño contra el 

patrimonio, sino únicamente el que tiene por efecto la destrucción total de ta 

cosa o una deterioración de ella, que le quite o diminuya su valor, sea como 

valor de cambio, sea como valor de uso; pero no difiere subjetivamente, pues 

siempre supone el dolo o la voluntad de realizar sobre cosas ajenas una 

actividad a ta que no se tiene derecho. "36 

El daño, en sentido penal, es solamente una especie del género daño 

en sentido civil; no Implica el tuero, sino que implica únicamente el daño 

material y flsico. 

"Guisippe, Maggiore. ob. cit. p. 111. 
" Giuseppe, Magglore. "Derecho Penal" Parte Especial, T. V. Editorial Temis, Bogotá 
Colombia, 1972, pp.113-114. 
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Sujeto activo puede ser cualquier persona; por lo tanto, también puede 

serlo el poseedor que daña alguna cosa de propiedad ajena y el propietario 

que daña sus cosas y las que son disfrutadas por otros. 

Sujeto pasivo será el que haya sido perjudicado directamente por la 

acción dellctuosa, es decir, el poseedor, pues el propietario es 

indirectamente lesionado y no puede experimentar sino una acción civil ex 

delicto, es decir una acción derivada, del derecho civil al derecho penal. 

Al cometer una conducta de daño en propiedad ajena, de esta 

naturaleza, no tiene importancia el cómo se cometa, la conducta illcita. 

Objeto del daño puede ser una cosa mueble o Inmueble; por lo tanto, 

también los documentos, a menos que se trate de supresión y destrucción. 

La cosa debe ser ajena. Pero no es preciso, como en el hurto, que la acción 

recaiga sobre una cosa en poder de otro, antes bien, puede ser cometida por 

el agente sobre una cosa ajena que él mismo retenga. El daño de cosas 

propias no puede existir sino en caso que la propiedad esté limitada por 

copropiedad o por algún derecho real. 

Como la cosa debe ser ajena, no es posible el daño sobre cosas sin 

dueño, pero si sobre cosas perdidas, cuyo propietario existe siempre, aun 

habiendo perdido la posesión de ellas. 

"Este delito de daños instantáneo con efectos permanentes se 

consuma apenas se realizan la destrucción, el desperdicio o el deterioro. Se 

trata de un delilo tlpico de daño, que admite tentativa."37 

La imputabilidad es a titulo de dolo; un daño culposo no puede dar 

lugar sino a una acción de resarcimiento civil. El dolo genérico y no 

especifico, consiste en la conciencia y voluntad de destruir, deteriorar, 

etcétera. Basta que se cause algún daño a sabiendas. El móvil es extraño al 

dolo; no importa, pues, que se demuestren en el agente fines de odio, de 

venganza o de injuria o una intención general de causar perjuicios. 

" Giuseppe, Maggiore. ob. cit. p. 115 
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Ahora bien, son circunstancias agravantes que el hecho sea cometido: 

a) Con violencia sobre personas o con amenazas. 

b) Por patronos en ocasión de paros o por trabajadores en 

ocasión de huelga. 

c) Sobre edificios públicos o destinados a uso público o al 

ejercicio de algún culto. 

d) Sobre obras destinadas a la irrigación. 

e) Sobre plantaciones de vid de arbustos y árboles frutales 

o sobre bosques, selvas o florestas o sobre viveros de 

árboles destinados a la repoblación forestal. 

"Ha sido Italia, el pals que con mayor rigor jurldico ha sistematizado 

las figuras tlplcas en sus Códigos Penales, pues tanto en el Código Penal de 

1889 como en el de 1930, Zanardelli y Rocco respectivamente, clasificaron 

los delitos sobre la base de la objetividad jurldica, esto es, del bien o Interés 

tutelado en cada figura delictiva y lesionando o puesto en peligro por la 

conducta antljurldica descrita en cada una de ellas. El Libro Segundo del 

Código Penal de 1930 háyase dividido en trece tltulos correspondientes a las 

siguientes familias de delitos: 'Delitos contra la personalidad del Estado' (1), 

'Delitos contra la pública administración' (11). 'Delitos contra la administración 

de la justicia' (111), 'Delitos contra el sentimiento religioso y la piedad de los 

difuntos' (IV), 'Delitos contra el orden público' (V). 'Delitos contra la pública 

seguridad' (VI), 'Delitos contra la fe pública' (VII), 'Delitos contra la economla 

pública, la Industria y el comercio' (VIII), 'Delitos contra la moralidad pública y 

las buenas costumbres' (IX), 'Delitos contra la integridad y la sanidad de la 

estirpe' (X), 'Delitos contra la familia' (XI), 'Delitos contra la persona' (XII) y 

'Delitos contra el patrimonio' (XIII). La palabra 'contra' contenida en cada 

rubro y por nosotros subrayada en la anterior relación, pone de manifiesto 

muy claramente la objetividad jurldica tutelada en cada grupo o familia de 
delltos."38 • 

~: 
e· 
¡ J "Jiménez Huerta Mariano, Derecho Penal ,Mexicano Tomo 1, .ob. cit. p 291. 
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Argentina. 

En el derecho penal argentino, se cataloga el lllclto de daño en 

propiedad ajena, como un tipo básiGo y como un tipo agravado. 

'La Inclusión del daño como delito, es relativamente moderno. A lo que 

parece, en el Derecho romano los daños a los bienes de propiedad privada 

no tenlan otra consecuencia jurldica que la de dar nacimiento a las acciones 

civiles. Las Ideas que predominan en el siglo XIX, por las que la propiedad es 

motivo de protección de la manera más amplia, se materializan en el Código 

francés de 181 O, el que aplica al delito de daño penas corporales y no 

solamente pecuniarias."39 

Por lo que respecta al Código Penal Argentino el daño lo define en el 

siguiente articulo: . 

'Articulo 183.· Será reprimido con pena de prisión de un mes a dos 

años, al que destruye, inutilizarse, hiciere desaparecer o de cualquier modo 

dañare una cosa mueble o inmueble o un animal, total o parcialmente ajeno, 

siempre que el hecho no constituya otro delito más severamente penado". 

La conducta consiste en destruir, inutilizar, hacer desaparecer o de 

cualquier modo dañar la cosa total o parcialmente ajena. Destruir es dañar 

de tal modo una cosa en su materialidad, que pueda decirse que no existe 

como lo que era. 

Inutilizar quiere decir inepta para cumplir con el fin que está destinada 

o para producir provecho. 

La anterior disposición también se refiere, al que dañare de cualquier 

modo. Es decir que no es preciso destruir o inutilizar la cosa para que el 

delito se configure, siendo suficiente causarle alteraciones en la sustancia 

material, que perjudiquen su Integridad o su modo de ser. 

" Fontan Balestra, C. 'Tratado de Derecho Penal", Tomo VI, Parte Especial, Editorial 
Abalado-Perro!, Buenos Aires, Argentina, 1990, p. 263 
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A pesar de la redacción empleada por el articulo 183, no puede 

decirse que cualquier daño sea apto para caracterizar el delito. El perjuicio 

ha de tener carácter de cierta permanencia en el cambio o modificación 

operado en la sustancia o la forma de la cosa, de modo que ¡Jara ser vuelta a 

su estado anterior es necesario algún trabajo apreciable económicamente. 

La ley ha previsto, también como acción tlpica del daño, hacer 

desaparecer la cosa, equiparando esta conducta a la Inutilización o 

destruirla. Con esta inclusión se amplia el concepto de este delito, según 

resulta.de la legislación comparada que lo limita, en general, a la destrucción, 

inutilización u otro tipo de daño. 

"En el delito de daño los autores prestan atención particular al aspecto 

subjetivo. Es un delito doloso. La figura culposa de la acción constructiva del 

daño, no está contenida en el Código Penal Argentino. Por tanto, quien 

destruya, inutilice, haga desaparecer o dañe de cualquier modo una cosa 

mueble o Inmueble total o parcialmente ajena por Imprudencia o negligencia, 

no comete delito alguno, por ausencia de la culpabilidad tlpica del delito de 

daño. Esto no se discute entre nosotros. Sin embargo, en los códigos que lo 

legislan la culpa en tipos autónomos, como lo hace el argentino, aparece 

entre los autores modernos la tendencia a considerar típico también el daño 

culposo"'º 

Por último, cabe indicar, que no es necesario que se trate de una 

destrucción total y efectiva de la cosa, solamente basta dañarla, es decir, 

disminuir irreparablemente su calidad o la posibilidad de utilizarla. 

En resumen de los derechos Internacionales establecidos 

anteriormente, se puede establecer que éstos no cuentan con el tipo especial 

del daño en propiedad ajena cometido por el graffiti y aunque si lo establecen 

refiriendo que es todo menoscabo que sufre la propiedad, también lo es que 

lo estipula en forma general, además de no .conllevar a ninguna readaptación 

social del sujeto, lo anterior en virtud de que se impone una pena de prisión y 

una multa, sin que pase por alto la reparación del daño y si bien es cierto en 

" Fontan Balestra, C. ob. cit. p. 269 
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la pena de prisión deben de trabajar, hay que atender a las leyes respectivas 

de ejecución de sanciones de los referidos Estados Nacionales. 

"La luminosa ruta que abrió en llalla el Código de 1889 fue seguida en 

la República Argentina. El Código Penal de 1922 adopta siempre como base 

para la exposición y clasificación de las figuras tlplcas contenidas en su Libro 

Segundo, la del bien jurldico tutelado en cada uno de sus doce tltulos, como 

ponen de manifiesto sus respectivos rubros: 'Delitos contra las personas' (1), 

'Delitos contra el honor' (11), 'Delitos contra la honestidad' (111), 'Delitos contra 

el estado civil' (IV), 'Delitos contra la libertad' (VI), 'Delitos contra la seguridad 

pública' (VII), 'Delitos contra el orden público' (VIII), 'Delitos contra la 

seguridad de la nación' (IX), 'Delitos contra los poderes públicos y el orden 

constitucional' (X), 'Delitos contra la administración pública' (XI) y 'Delitos 

contra la fe pública' (XII)." 

2.3. El articulo 8 fracción IX de la Ley de Justicia Clvlca para el Distrito 

Federal. 

En la Ley de Justicia Clvica para el Distrito Federal, el dañar, 

maltratar, ensuciar o hacer uso indebido de las fachadas de inmuebles 

públicos o privados, se encuentra contemplado como una falta 

administrativa, sin que ello implique la trascendencia de ser un delito, por ello 

es común que a las personas que llegan a sorprender pintando las paredes 

de los edificios, casas o algún mueble, a lo único que se hacen acreedoras 

es a una sanción de tipo pecuniaria o a un arresto de trece a veinticuatro 

horas, como lo señala la fracción que a continuación se transcribe: 

"Artículo 8.- En términos del articulo anterior, son infracciones 

clvicas las siguientes: 

... IX.- Dañar, maltratar, ensuciar o hacer uso indebido de las 

fachadas de inmuebles públicos o privados, estatuas, monumentos, 
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postes, arbotantes, semáforos, buzones, tomas de agua, 

señalizaciones viales o de obras, plazas, parques, jardines u otros 

bienes semejantes. El daño a que se refiere esta fracción será 

competencia del juez hasta el valor de treinta salarios minlmos ... " 

"Articulo 9.- Las infracciones establecidas en el articulo 
anterior se sancionarán: 

... 11.· De la fracción VII a la XIII, con multa por el 

equivalente de 11 a 20 dlas de salarlo minlmo o con arresto de 

13 a 24 horas; y .. ." 

Del contenido de la fracción anteriormente transcrita, se puede verter 

el siguiente comentario, considerando que la conducta que se está 

analizando, legalmente debe de adecuarse al sistema readaptador de los 

individuos, toda vez que en nuestra consideración debe dejar de ser 

considerada como una Infracción, para pasar a constituirse bajo el tipo 

especial atenuado que se presentará en el presente trabajo de investigación, 

en virtud de que el daño que se llega a producir, no solamente debe ser 

considerado como contaminante a la vista, sino que sus repercusiones 

pueden alcanzar niveles de gravedad mayúscula, ya que como es sabido, la 

producción de un illcito, la mayorla de ocasiones trae aparejada una 

consecuencia, sin referirme a la punibilidad del delito, sino a que ésta puede 

ser causa para la producción de nuevos ilicitos, es por ello que se propone 

una diferente penalidad a efecto de que la readaptación social del inculpado 

sea asequible. 

Del anterior cuestionamiento, entonces resulta verter la consideración 

de que nuestro sistema normativo de justicia clvica, requiere de manera 

inmediata una adecuación a efecto de que el Código Penal para el Distrito 

Federal establezca las sanciones correspondientes para este tipo de 

conductas contra~ias a derecho, es decir, considero resulta necesario que 
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exista una homogenlzaclón de las leyes que regulan el daño en propiedad 

ajena cometido por medio de pintas, deteriorando las fachadas de los 

inmuebles, ya que no resulta legalmente coherente que en un mismo pals, 

existan vertientes distintas, ya que no puede ser que en el Distrito Federal 

sea contemplada como infracción e illcito lo anterior para efectos de 

readaptación del sujeto activo lo cual no se da; motivo por el que se propone 

que los legisladores de esta entidad, deben de llevar una regulación sobre el 

fenómeno que analizamos, para que este resulte acorde con la realidad y 

con las consecuenciti'l que conlleva. 

TESJS CON 1 

~FALLA DE ORJGEN 



CAPITULO 111. 

ANÁLISIS DEL TIPO ESPECIAL ATENUADO. 
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3.1. Claslflcaclón de los tipos penales. 

En el presente punto del trabajo Investigado, estudiaré una amplia 

clasificación de los tipos penales a efecto de establecer el por qué del 

nombre del tema de tesis propuesto a consideración. 

POR LA CONDUCTA: 

Acción.- Los :le acción se cometen mediante un comportamiento 

positivo; en ellos se viola una ley prohibitiva. 

"Eusebio Gómez afirma que son aquellos en los cuales las 

. condiciones de donde deriva su resultado, reconocen como causa 

determinante un hecho positivo del sujeto"" 

Omisión.- El objeto prohibido es una abstención del agente, consiste 

en la no ejecución de algo ordenado por la ley. Los delitos de omisión suelen 

dividirse en delitos de simple omisión y de comisión por omisión, también 

llamados de omisión impropia. 

Simple omisión.- Consisten en la falla de una actividad juridicamente 

ordenada, con independencia del resultado formal que produzcan; es decir 

se sancionan por la omisión misma. 

Comisión por omisión.- Son aquellos en los que el agente decide no 

actuar y por esa inacción se produce el resultado material. 

Para Cuello Calón, "consisten los falsos delitos de omisión en la 

aparición de un resultado delictivo de carácter positivo, por inactividad, 

fórmula que se concretiza en la producción de un cambio en el mundo 

exterior mediante la omisión de algo que el Derecho ordenaba hacer."42 

"Castellanos Tena, Fernando. ob. cit. p. 136 
"ldem. 
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POR EL DAiilO QUE CAUSAN: 

Lesión o daño.- "Son los que aparecen con más frecuencia en las 

legislaciones penales y en ellos pertenece a la tlplcldad, la lesión de un 

determinado bien jurldlco, por ejemplo, la muerte en el homicidio y las 
heridas en las leslones.'~3 

Peligro.- En este tipo de delitos, sólo se exige que se haya puesto en 

riesgo, el bien jurldlco protegido por el derecho penal. Puede ser relevante 

en derecho penal, no sólo la realidad del curso causal de hecho. 

EN ORDEN AL RESULTADO: 

Formal. acción o mera conducta.- Son aquellos en los que se agola el 

tipo penal en el movimiento corporal o en la omisión del agente, no siendo 

necesario para su Integración que se produzca un resultado externo. 

Material o de resultado.- Son aquellos en los cuales para su 

integración se requiere la producción de un resultado objetivo o material. 

POR LA MATERIA: 

Común.- Estos delitos son de competencia de la entidad federativa 

donde se cometen, es decir se rigen por un código penal estatal, siendo 

dictadas estas leyes en el caso del Distrito Federal por la Asamblea 

Legislativa. 

Federal.- En estos delitos la competencia es de la Federación y para 

ello existe un Código Penal aplicable en todo el pals y estas leyes son 

dictadas por el Congreso de la Unión. 

" Jiménez de Asúa, Luis. "Principios de Derecho Penal", 3' edición Editorial Sudamericana, 
Buenos Aires, 1990, p. 215. 
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Militar.- Son los delitos que afectan la disciplina del Ejército. La 

Constitución General de la República, en el ·artículo 13, prohibe a los 

tribunales militares extender su jurisdicción sobre personas ajenas a la 

Secretarla de fa Defensa Nacfonal. 

Político.- Generalmente Incluyen todos los hechos que fesfonan la 

organización del Estado en sf misma o en sus órganos o representantes. 

POR EL NÚMERO DE SUJETOS: 

Unfsubietlvo.- Para colmar el tipo penal, es suficiente fa actuación de 

un solo sujeto, concurriendo de esa forma con su conducta en fa 

conformación de fa descripción legal. 

Plurisubjetivo.- Requiere necesariamente, en virtud de fa descripción 

tfplca, la concurrencia de dos o más sujetos para integrar el tipo (a menos 

que opere a favor de uno de los sujetos, por ejemplo, una causa de 

inculpabilidad por error de hecho esencfal e insuperable); igualmente la 

asociación delictuosa, en donde se exige típicamente ef concurso de tres o 

más individuos. 

POR EL NÚMERO DE ACTOS: 

Unisubsistente.- Son aquellos que se forman en un solo acto. 

Pfurisubsfstente.- Estos se integran por varios actos. 

POR SU ESTRUCTURA: 

Simple.- Cuando en el tipo se establece una sola hipótesis para que 

se colme el illcito; como por ejemplo en el robo que consiste en el mero 

apoderamiento de bienes muebles ajenos, sin derecho y sin consentimiento 

de fa persona autorizada para disponer de los mismos con arreglo en fa ley. 
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Complelo.- Para un concurso real o material, la ley crea varias 

hipótesis y cada uno de ellos puede constituir un delito, por lo que se forma 

un delito compuesto, como por ejemplo en el delito de la Violencia Familiar. 

POR SU PROCEDIBILIDAD O PERSEGUIBILIDAD: 

Oficio.- Son todos aquellos delitos en los que se hace del 

conocimiento a la autoridad los hechos y ésta se encuentra obligada a 

actuar, por mandato legal, persiguiendo y castigando a los responsables, con 

Independencia de la voluntad de los ofendidos. Consecuentemente, en los 

delitos perseguibles de oficio no surte efecto alguno el perdón del ofendido, a 

la inversa de lo que ocurre en los de querella necesaria. 

Querella.- Son aquellos que para su procedibilidad se necesita que el 

ofendido presente formal querella ante el Agente del Ministerio Público; es 

importante señalar que en estos delitos es procedente el perdón del 

ofendido. 

EN ORDEN A SU CONSUMACIÓN: 

Instantáneo.- Estos tipos establecen un resullado y lesión al bien 

jurldico penalmente protegido, de manera concomitante e instantánea con el 

momento de realización de la conducta tlpica que viola la norma, pudiendo 

Implicar delitos de mera conducta, o bien delitos de resultado material; es 

decir cuando la consumación se agota en el mismo momento en que se han 

realizado todos sus elementos constitutivos; es decir la acción que lo 

consuma se perfecciona en un solo momento. 

Permanente.- Éste es un delito de trato sucesivo también llamado 

continuo; es aquél en donde la consumación o el estado de antijuridicidad se 

prolonga en el tiempo; Sebastián Soler lo define en los términos siguientes: 

"Puede hablarse de delito permanente sólo cuando la acción delictiva misma 

permite, por sus caracterlsticas, que se la pueda prolongar voluntariamente 
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en el tiempo, de modo que sea Idénticamente vloiatoria del Derecho en cada 

uno de sus momentos."44 

Continuado.- La ley penal mexicana previene en el último párrafo del 

articulo 7 del Código Penal, además de los delitos instantáneos y 

permanentes, la figura jurldica del delito continuado. Se trata de una figura 

jurldlca, en donde diversas conductas cometidas en tiempos diversos, las 

cuales son lesivas a un bien jurldico protegido, aparecen reguladas por el 

derecho .como una sola conducta. por razón de la unidad en la intención 

criminosa del autor; es decir cuando con unidad de propósito delictivo, 

pluralidad de conductas y unidad de sujeto pasivo, se viola el mismo 

precepto legal; en este delito se dan varias acciones y una sola lesión 

jurldica. Es continuado en la conciencia y discontinuo en la ejecución. 

Instantáneo con efectos permanentes.- Es aquel cuya conducta 

destruye o disminuye el bien jurldico tutelado, en forma instantánea, en un 

solo momento, pero permanecen las consecuencias nocivas del mismo. 

POR SU REPROCHABILIDAD: 

Doloso o intencional.- Cuando existe la plena y absoluta intención del 

agente para cometer su delito. 

Culposo. imprudencial o no intencional.- Cuando el agente no tiene la 

intención de delinquir, pero actúa con imprudencia, negligencia, descuido o 

torpeza, por ejemplo, el que atropella a una persona por imprudencia. 

Preterintencional.- El resultado va más allá de la intención del sujeto, 

es decir si se causa un resultado tlpico mayor al querido o aceptado, si éste 

se produce por imprudencia. La preterintencionalidad fue eliminada del 

Código Penal en la reforma del 1 O de enero de 1994. 

"Soler Sebastlan. "Derecho Penal Argentino", Editorial Depalma, Argentina, 1998. p. 275. 
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POR SU ORDENACIÓN METÓDICA: 

Básico o fundamental.· Los tipos básicos son los que se Integran con 

todos los elementos necesarios y suficientes para conformar el tipo delictivo 

de que se trate, es decir el tipo será básico cuando tenga plena 

independencia. El maestro Jiménez Huerta comenta que los tipos básicos 

integran la espina dorsal del sistema de la Parte Especial del Catálogo de las 

Figuras Delictivas. 

Especial.- Los tipos especiales satisfacen todos los elementos 

necesarios y suficientes para integrar el tipo básico a los que suman otros 

elementos más que no contiene aquél, en manera de constituir y conformar 

un tipo especial, autónomo. De acuerdo con las caracterlsticas de los 

elementos especificantes y en forma similar como ocurre en los 

complementados, el tipo especial puede ser, privilegiado, o atenuado y 

cualificado o agravado, según suponga una elevación o disminución en el 

grado del injusto, generando, por tanto, una pena menor o mayor, según sea 

el caso. 

Complementado.- Los tipos complementados se conforman con los 

elementos de un tipos básico, a los que se suman otros elementos más 

denominados "circunstancias cualificantes o atenuantes", que aparecen 

previstos en una disposición distinta de la propia ley penal, los cuales 

. sumados, conforman un tipo delictivo nuevo y diverso, el cual, de acuerdo 

con sus caracterlsticas, podrá suponer un mayor o menor grado del injusto y, 

en función de ello, observará una elevación o disminución de la punibllidad 

respecto de la prevista para el tipo básico. 

El maestro Jiménez Huerta, refiere que se diferencian entre si los tipos 

especiales y complementados, en que los primeros excluyen la aplicación del 

tipo básico y los complementados presuponen su presencia, a la cual se 

agrega como aditamento la norma en donde se contiene la suplementaria 

circunstancia o peculiaridad. Los especiales y los complementados dice el 

Doctor Fernando Castellanos pueden ser agravados o privilegiados, según 

resulte o no un delito de mayor entidad. Asl, el homicidio en razón del 

parentesco constituye un tipo especial agravado por sancionarse más 
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3.2. Análisis del delito de Daño en Propiedad Ajena. 

Ahora bien, en este punto, haré un análisis sobre los elementos del 

delito, lo cual nos servirá para poder Identificar cada uno de los elementos ya 

sean positivos o negativos, que dan lugar a la comisión de un lllcito, mismos 

que es realizado por algún individuo; amén de servirnos de apoyo para el 

estudio dogmático del "daño en propiedad ajena"; de igual forma nos ayudará 

a una mejor comprensión de los aspectos que determinara si realmente es o 

no un delito por medio de las caracterlsticas que se presenten en cada caso, 

pero antes de determinar los elementos, caracterlsticas y significado de lo 

que es "La Teoria del Delito", es preciso tener un conocimiento acerca del 

delito y por lo tanto procuraré dar un concepto del mismo. 

Para el profesor Giuseppe Maggiore, el delito es considerado como 

aquel que ofende a la moral y debe de ser castigado por medio de una pena, 

asi como también lo considera como una acción illcita e imputable en la que 

el ordenamiento jurldico hace que se le castigue de manera especial 

tomándose en cuenta como una acción, antijuridica y culpable apoyando de 

tal forma a una teoria tripartita.45 

Asl también para la mayoria de los autores dar un concepto acerca del 

delito es tomar en cuenta elementos que se constituyen por una acción 

realizada por el individuo, la cual es castigada y en contra del derecho con un 

carácter de culpabilidad por parte del mismo. 

Para el profesor Luis Jiménez de Asúa el delito "Es el acto tfpicamente 

antijurldico, culpable sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad, 

imputable a un hombre y sometida a una sanción penal"46 

Asimismo; el profesor Raúl Carranca y Trujillo comparte su opinión 

acerca del delito con el profesor Luis Jiménez de Asúa y a su vez nos dice 

que el acto el cual es cometido por el Individuo es el sustento del delito, la 

imputabilidad es tomada como el fundamento que cada individuo tienen en 

" Guiseppe Magiore. ob. cit. p. 257. 
" Jiménez de Asua. Luis. "Principios de Derecho Penal, La Ley y el Delilo". Editorial Abeledo 
Perrot, Buenos Aires, Argentina, p.128. 
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su comportamiento para llegar a la culpabilidad y las condiciones objetivas 

son aquellos avisos asl como variantes en la Imposición de penas.47 

A lo cual, el profesor Porte Petlt nos dice que el delito corresponde a 

una concepción blatómlca y dlcótomlca de acuerdo con el contenido del 

articulo 7 del Código Penal, ya que dentro de dicha definición se encuentra la 

relación existente entre el acto o la omisión al cometer un !licito, dando lugar 

a la imposición de una pena.48 

Por lo tanto para mi, el delito lo puedo definir desde dos puntos de 

vista, jurldico formal y jurldico sustancial. 

Desde el punto de vista jurldico formal, según el articulo 7 de nuestro 

Código Penal, lo define: "Es el acto u omisión que sancionan las leyes 

penales" .. 

Desde el punto de vista jurldico sustancial, se define como: "El acto 

tlpicamente antijurldico, culpable, sometido a veces a condiciones objetivas 

de penalidad, imputable a un hombre y sometido a una sanción penal". 

Sin embargo se han realizado estudios acerca del delito y por lo tanto 

se elaboraron una variedad de clasificaciones para que asl se pudieran 

identificar de una forma más rápida y sencilla las clase de delitos existentes, 

a lo cual colaboraron varios autores como los profesores Luis Jiménez de 

Asúa, Eugenio Cuello Calón, Celestino Porte Petit, Giuseppe Maggiore, Raúl 

Carranca y Trujillo, Eduardo López Betancourt, asl como la clasificación que 

se hace dentro del Código Penal y la cual en la actualidad utilizamos. 

En tanto, una vez establecido que es el delito podré proseguir a 

determinar a que se refiera la Teorla del Delito asl como los elementos que 

la conforman. 

" Carrancá ·y Trujillo, Raúl. Y Carrancá y Rlvas, ob. cit. p. 223. 
" Porte Pelil, Celestino, ob. cit. p. 203. 
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Para nosotros la Teorla del Delito la consideró como algo 

Indispensable, asl como necesario para poder tener conocimiento de una 

manera más completa acerca del Injusto penal, cometido por los individuos 

en donde se deben presentar forzosamente todos y cada uno de los 

elementos de carácter positivo, los cuales configuran la existencia del delito; 

pero aunado a ello se pueden encontrar los elementos negativos, 

considerados éstos para constituir una inexistencia del llfcito. 

Asl autores como el profesor Raúl Zafaron! nos dice que la Teorla del 

Delito "Es la parte de la ciencia del derecho penal que se ocupa de explicar 

que es el delito en general", en donde se puede encontrar caracterlsticas que 

debe de tener cada delito, asl como el averiguar la presencia o ausencia del 

lllcito en cada caso concreto.49 

Por lo consiguiente para poder hacer un estudio acerca de la Teorla 

del Delito fue necesario recurrir a concepciones como la Totalizadora o 

Unitaria y la Analltica o Atomizadora, a lo cual acepté la segunda ya que 

estudia al delito desintegrándolo en elementos, para que de esta manera se 

analice cada parte de él, sin llegar a negar la unidad existente entre los 

elementos que lo componen. 

Asl también se toma en cuenta corrientes doctrinarias como la Teorla 

Causalista, Finalista, Sicologista, Normativista, Soclotoglsta, misma que no 

se puede encontrar plasmadas en la ley de una forma total, ya que solo 

forman parte de la doctrina y han ido teniendo una gran evolución conforme 

ha transcurrido el tiempo, pero son de gran importancia porque aportaron 

criterios que ayudaron a que se fuera desarrollando el derecho penal. 

Por ende, la tendencia Analltica o Atomlzadora misma que según el 

número de elementos constitutivos variara conforme a la particular 

concepción del delito pudiendo llegar a ser bitómica, tritómica, tetratómica, 

pentatómlca, hexatómica o heptatómica, en razón del número de elementos 

que lo conforman, asl el criterio de cada autor. 

"Zafaron!, Eugenio Raúl. ob. cit. p. 333. 
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Para nosotros la tendencia Analltica o Atomizadora nos ha ayudado a 

decidirnos por la clasificación heptatómlca, la cual se constituye tanto por 

elementos positivos como la conducta, tiplcldad, antljuridlcldad, 

imputabilidad, culpabilidad, condiciones objetivas de punibilidad y, 

punibilidad; asl como los elementos negativos: ausencia de conducta, 

ausencia de tlpicidad, causas de justificación, inimputabilidad, inculpabilidad, 

ausencia de condiciones objetivas de punibliidad y excusas absolutorias. 

Por lo tanto 'La Teorla del Delito", es de gran utilidad para el derecho, 

ya que gracias a esta se puede hacer un estudio mas detallado acerca de 

cada elemento constitutivo del lllcito, ayudado asl por con·cepciones como la 

Totalizadora o unitaria y la Analltlca o atomizadora, mismas que al igual que 

las corrientes doctrinarias nos aportan criterios, los cuales se toman en 

cuenta para alcanzar a comprender la manera en que va desarrollándose el 

derecho penal y a través de estas, tener un mejor conocimiento tanto de los 

elementos positivos constitutivos del delito y los negativos que dan lugar a la 

Inexistencia del delito. 

CONDUCTA. 

En lo que se refiere a hacer un estudio acerca de lo que es la 

conducta, es necesario considerar que el delito es una concurrencia de dos 

fuerzas; la moral que se caracteriza por ser Interna y que residen la voluntad 

e inteligencia del agente y la flsica la cual es externa manifestándose en el 

movimiento corporal en donde la presencia de ambas fuerzas causan un 

efecto dañoso del delito, asl para la existencia del illcito es necesaria la 

aparición de una conducta humana presentándose de tal forma ya sea un 

hecho positivo o negativo. 

Asl, se puede decir que se presenta un hecho positivo cuando se trate 

de un movimiento corporal el cual se concreta a un resultado siendo esto un 

cambio o peligro en él, dentro del mundo exterior (flslco o pslquico) y el 

hecho negativo se presenta cuando se trate de una voluntaria ausencia del 

movimiento corporal que se espera y que también origina un resultado. 
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La conducta es un elemento básico para el delito siendo un hecho 
material, exterior, positivo o negativo, el cual es producido por el hombre. 

Asl también, se puede considerar que la conducta puede presentarse 

mediante una acción o una omisión y que se establece en el articulo 7 del 

Código Penal y en el núcleo respectivo de cada tipo o descripción legal. 

Existen criterios acerca de la conducta por lo cual algunos autores 

opinan: 

Osorio y Nieto nos dice "Es la forma como el hombre se expresa 

activa o pasivamente, al cual es una manera de asumir una actitud que 

puede manifestarse como una acción o como una omisión.''5º 

Para el profesor Eduardo López Betancourt: "Es el comportamiento 

humano voluntario, positivo o negativo, encaminado a un propósito".51 

Asl para Porte Pelit Candaudap la conducta consiste en la realización 

de un hecho ya sea de manera voluntaria o Involuntaria (culpa), el cual se 

dirige a producir un resultado material llpico o extratlpico y que tiende a un 

fin y por lo tanto, la voluntad del objetivo es la base de la teorla finalista de la 

acclón."52 

En cuanto a la opinión hecha por el profesor Pavón Vasconcelos 

acerca de las formas de conducta, podrlamos decir que dicho autor 

considera dentro de estas a la acción y la omisión simple asl como a la 

omisión Impropia o comisión por omisión, en donde el comportamiento del 

hombre puede ser por una actividad o una Inactividad voluntaria, 

presentándose asi una abstención o un no hacer.53 

"Osario y Nieto, Augusto. 'Derecho Penal" Editorial Trillas 2' edición México 1980. p.155 
" López Betancourt. Eduardo. Ob. cit. p. 74 
" Porte Pettlt, Celestino. ob. cit. p. 229. 
" Pavón Vasconcelos, Francisco. ob. cit. p. 94. 
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El profesor Carranca y Trujlllo considera a la conducta como un 

elemento básico del delito, en donde es de gran Importancia que se llegue a 

producir primeramente una conducta humana para la existencia de éste.54 

Por lo que se puede decir que la conducta es un comportamiento 

humano activo u omlslvo, el cual va a generar un delito, tenido tanto 

elemento de acción como de omisión, mismos que pueden ser omisión 

simple o Impropia y comisión por omisión. 

En cuanto a la Acción se considera como la actividad realizada por un 

sujeto produciendo éste dentro del mundo jurldlco consecuencias que dan 

lugar a un movimiento por parte del sujeto. 

Asl el maestro Porte Petit con respecto a la acción nos dice: "La 

acción consiste en la actividad o en hacer voluntarios dirigidos a la 

producción de un resultado tlplco o extratlpico, es por ello que da lugar a un 

tipo de prohiblción".55 

Para Giuseppe Maggiore, "Acción es una conducta voluntaria que 

consiste en hacer o no hacer algo, que produce una mutación en el mundo 

exterior".56 

Por consiguiente se puede considerar que la acción cuenta con una 

serie de elementos y los cuales pueden ser: 

a) Manifestación de la voluntad misma que se encuentra Integrada con 

el movimiento corporal voluntario el cual va ha estar relacionado o se va a 

referir a la descripción contenida en el tipo legal. 

b) Resultado el cual se refiere a un cambio en el mundo exterior el 

cual es causado por Ja manifestación de la voluntad o la falta de cambio de 

" Carranca y Tru)illo Raúl y Carranca Rivas, ob. cil. p. 275. 
" Porte Pelil, Celestino. ob. cil. p. 235. 

" Gulseppe Maggiore. ob. cil. p. 309. 
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ese mundo externo por la acción que se esperaba misma que no fue llevada 

. acabo.·· 

. c) Nexo causal o relación de causalidad considerándolo como la 

relación que llega a existir entre la conducta producida por el ser humano o el 

resultado sufrido a causa de dicha conducta. 

En relación a la omisión simple o comisión por omisión, se puede 

1;onslderar como la abstención del sujeto, cuando la ley le ordene a éste que 

realice un acto determinado, consistente en una manifestación de la 

voluntad, una conducta pasiva (Inactividad), un deber jurldico de obrar, 

resultado tlplco jurldlco presentándose de tal forma una omisión simple o una 

comisión por omisión. 

En la omisión simple se encuentra que se viola una norma preceptiva 

penal, dándose un resultado jurldico, en donde la misma omisión integra al 

delito, mientras que en la comisión por omisión se viola una norma 

preceptiva penal o de otra rama de derecho asi como una norma prohibitiva 

de naturaleza estrictamente penal, produciéndose un resultado jurldlco asl 

como material, y que conforme el tipo punible; es decir, se diferencian en que 

la omisión hay violación de un deber jurldico de obrar, mientras en la 

comisión por omisión se violan dos deberes juridicos, uno de obrar y otro de 

abstención. 

AUSENCIA DE CONDUCTA. 

La Ausencia de conducta es considerada como el elemento negativo 

de la conducta, el cual se puede encontrar establecido dentro del Código 

Penal vigente en su Capitulo IV, del Titulo Primero, dentro de la hipótesis de 

la no existencia de un delito bajo la denominación "Circunstancias 

excluyentes de responsabilidad". 

Hay ausencia de conducta e imposibilidad de integración del delito, 

cuando la acción y omisión son presentadas de una manera Involuntaria o 
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cuando el movimiento corporal o la Inactividad no pueden atribuirse al sujeto, 

es decir, no son suyas porque les hace falta la voluntad. 

Asimismo, hay ausencia de conducta e Imposibilidad de llegar Integrar 

un delito, cuando la acción o la omisión se presenten de una manera 

involuntaria o cuando el movimiento corporal o la inactividad no pueden 

señalar al sujeto ya que para esto hace falta la voluntad del mismo, por ende 

puede llegar a presentarse por Vis Absoluta o fuerza flsica, Vis malor o 

fuerza mayor, movimientos reflejos aunque algunos autores opinan que 

también pueden ser por medio del sueño, hipnotismo o sonambulismo. 

De tal forma que dentro de la Vis absoluta o fuerza flsica, a la cual se 

puede denominar como violencia, constreñimiento flsico o fuerza irresistible, 

se encuentra que se carece de coeficiente pslquico (voluntad) en la actividad 

o Inactividad y atjul de esta manera la expresión flsica de la conducta no 

puede integrar por si misma una acción o una omisión lo cual es de gran 

relevancia para el derecho. 

Por consiguiente para que exista la Vis absoluta o fuerza flsica, es 

necesaria la presencia de una actuación consistente en una actividad o 

inactividad, la cual se encuentra motivada por una fuerza flsica exterior e 

irresistible y provenga de otro hombre el cual provoca esa causa. 

La Vis maior o fuerza mayor es considerada como una actividad 

involuntaria por una actuación de una fuerza exterior de él, de carácter 

irresistible originada en la naturaleza. 

Asimismo, la Vis maior como la Vis absoluta se encuentran en el 

Código Penal en su articulo 15ª fracción i, pues a la letra dice: "El delito es 

excluye cuando: 1.- el hecho se realice sin intervención de la voluntad del 

agente ... ",en tal precepto se comprende tanto la fuerza que se origina en el 

hombre como en la naturaleza o en los animales. 

En cuanto a lo que se refiere a los Movimientos Reflejos, estos son 

considerado como una acción por falta de voluntad, por lo tanto son actos 

corporales Involuntarios que si llegan a controlarse o retardarse no funcionan 
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como un aspecto negativo de la conducta y se definen como: "Aquellos 

movimientos musculares, que son reacciones Inmediatas o Involuntarias a un 

estimulo externo o Interno, sin Intervención de la conciencia". 57 

En el hipnotismo, sonambulismo y en el sueño, en tales fenómenos 

pslquicos el sujeto realiza la actividad o Inactividad sin voluntad, por hallarse 

en un estado en el cual su conciencia se encuentra suprimida, 

desapareciendo las fuerzas Inhibitorias. 

TIPICIDAD. 

Corresponde a otro elemento Integrante de la teorla del delito, en 

donde el Estado tiene como función principal garantizar el desarrollo de la 

sociedad de una manera armoniosa cuando llegan a producirse hechos que 

ponen en peligro o lesionan bienes Individuales o sociales Importantes, asl 

como su propia estabilidad, recogiendo los hechos en normas punitivas, 

respondiendo con una amenaza de Inmensa gravedad a la cual se le 

considera como la sanción penal presentándose cuando existe una 

adecuación de dicha conducta ha alguno de los tipos descritos en el Código 

Penal. 

El profesor Mariano Jiménez Huerta nos dice: "Las figuras típicas 

geometrizan lo antijurldico, corrigen la intuición, frenan la emoción y dotan al 

derecho penal de una mlstlca doble y de una fuerza segura y grandiosa que 

cercana los arrebatos de la ira, los despotismos, las arbitrariedades y demás 

excesos emotivos, inherentes a la leve condición humana. Sus contornos y 
distornos, sus limites y amplificaciones, sus fácticas formas y contenidos 

intrajurldlcos, captan los fenómenos lllcitos más trascendentes y más 

adheridos a la vivida realidad social y asl también nos dice que dichas figuras 

sirven de fundamento a la culpabilidad jurldico penal, pues esta se basa en 

un acto ti pico". 58 

57 Porte Petll, Celestino. ob. cit. p. 224. 
,. Jlménez Huerta. Mariano. "Derecho Penal Mexicano". Tomo 1 ob. cit. p. 234. 
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Asl para poder hacer un estudio acerca de que es la tlplcldad, es 

necesario que primeramente se haga una distinción entre tlplcidad y tipo 

legal. 

Autores como Raúl Zafaroni opinan que el tipo penal " ... es la fórmula 

que pertenece a la ley, mientras que la tiplcldad pertenece a la conducta".59 

Jiménez de Asúa toma en cuenta al tipo como 'aquella abstracción 

concreta que el legislador ha trazado del hecho el cual es catalogado en la 

ley como un delito y a la tipicidad la considera como la función predominante 

descriptiva que singulariza su valor en el consciente o de las caracterlsticas 

del delito, relacionándose con la antijuridlcidad por concreta en el ámbito 

penal, con un funclonamlento que Indica su exlstencia".6º 

Para Carranca y Trujillo: "El tipo es la acción injusta descrita 

concretamente por la ley en sus diversos elementos y cuya realización va 

ligada a la sanción penal, siendo un presupuesto de la pena, por lo tanto el 

tipo legal es la abstracción concreta que no ha trazado el legislador, 

destacado los detalles innecesarios para la definición deshecho que se 

cataloga en la ley como delito y la tipicidad es la adecuación de la conducta 

concreta al tipo legal concreto".61 

Asl para el profesor Eduardo López Betancourt la tipicidad se refiere a 

la adecuación de la conducta concreta al tipo legal concreto.62 

Pavón Vasconcelos nos habla del tipo penal y al cual lo considera 

como la descripción concreta que hace la ley acerca de una conducta a la 

que en ocasiones se le adiciona un resultado, reputada como deiictuosa al 

conectarse a ella una acción penal y asimismo dice que la tipicldad no es 

más que la adecuación de la conducta o del hecho a la hipótesis legislativa.63 

"Zafaronl, Eugenio. ob. cil. p. 166. 
00 Jiménez de Asúa, Luis. ob. cit. pp. 245-252. 
" Carrancá y Trujillo Raúl y Carrancá y Rivas. ob. cit. p. 423. 
"López Betancourt, Eduardo. ob. cit. p. 107. 
03 Pavón Vasconcelos Francisco. ob. cit. pp. 294 y 312. 
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Osorlo y Nieto opinan que 'tanto el tipo como la tiple/dad son 

considerados como aquella descripción legal de una conducta a la que se le 

es estimada como un delito que lesiona o hace peligrar bienes jurldicos a los 

que la norma penal protege, siendo esta una concepción legislativa as/ como 

la descripción de una conducta hecha dentro de los preceptos penales".64 

Asl también, el profesor Porte Petit Candaudap nos dice que el tipo es 

la conducta o hecho el cual se encuentra descrito por la norma o que en 

ocasiones se considera como descripción material, misma que llega a 

contener tanto elementos normativos o subjetivos o ambos y la tiple/dad se 

toma en cuenta como la adecuación o conformidad a lo establecido por el 

tipo, siendo de tal manera un presupuesto general del delito.65 

Por lo tanto considero que la tipicidad se refiere a la conducta del 

Individuo, mientras que el tipo penal corresponde a la ley, señalamiento o 

suposición, misma que es puesta por el legislador sobre un hecho 

considerado como illcito, siendo por tal razón la fórmula legal a la cual se 

debe de adaptar la conducta y de esta manera, de lugar a la existencia del 

delito. 

En cuanto a las partes que integran al tipo penal se puede encontrar el 

elemento material del mismo y que se constituye por una conducta o hecho, 

en donde se originan los delitos de mera conducta o de resultado material, 

en donde se establecen modalidades de la conducta, referencias de tiempo, 

lugar as/ como algún otro hecho punible de otra lndole mismo que es exigido 

por el tipo, as/ como los medios que se emplean para la comisión de los 

mismos. 

Dentro de la tipicldad se encuentra a los presupuestos del delito, los 

cuales son considerados como los antecedentes jurldicos y que son previos 

a la realización de la conducta o del hecho y son descritos en el tipo y de 

cuya existencia depende el titulo del delito respectivo, existiendo as/ tanto 

generales como especiales. 

" Osario y Nieto Cesar Augusto. ob. cit. p. 38 
" Porte Petit, Celestino. ob. cit. p. 428. 



67 

Los presupuestos del delito son. 

1) Presupuestos de la conducta o el hecho: son un requisito juridlco o 

material, previo a la realización de la conducta o el hecho, necesarios para 

que pueda realizarse la conducta o el hecho descritos por el tipo. 

2) Sujeto Activo al que se considera como aquella persona fislca que 

comeie un delito y a la que también se le puede dar la denominación de 

delincuente, agente o criminal, la cual independientemente de la edad, sexo 

o nacionalidad siempre tendrá que ser una persona fisica, asi cada tipo legal 

será el encargado de señalar las calidades o caracteristicas que deberán de 

tener dichos individuos para ser sujetos activos. 

Por tal motivo una persona moral o jurldlca nunca podrá ser 

considerado como sujeto activo de algún delito, aunque en algunos casos 

aparentemente es una institución la que comete el illcito, pero en realidad el 

ofensor es una persona flsica, la cual ideó, actuó o ejecutó. 

Asl el artículo 13 del Código Penal determina quienes son 

responsables de un delito. 

El articulo 11 del Código Penal determina sobre los delitos cometidos 

por representantes de personas juridicas. 

En el articulo 24 del Código Penal se hace referencia a las penas y 
medidas de seguridad las cuales se tomaran en cuenta para poner el castigo 

al sujeto activo provocador del illcito. 

3) Sujeto Pasivo es aquella persona, la cual puede ser fisica o moral, 

mismo que sufre un daño o peligro causado por la conducta del delincuente. 

Denominado también victima u ofendido, una persona jurldica puede llegar a 

ser sujeto pasivo por efectuarse a perjuicio de un delito en contra de sus 

bienes patrimoniales, considerando asi al sujeto pasivo de la conducta como 

aquél sujeto o persona en la que de manera directa resiente la acción por 

parte del actor hacia el titular del bien jurldico tutelado. 
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Pueden ser sujetos pasivos, el hombre Individual, las personas 

colectivas, el estado, la colectividad social, de tal forma que se puede 

encontrar en el articulo 30 del Código Penal de que manera se va a reparar 

el dano causado y en el articulo 30 Bis, senaia quienes tienen derecho a la 

reparación del dano. 

4) Objeto Material, es la persona o cosa sobre la cual recae de una 

manera directa el daño causado por el delito el cual fue cometido por el 

sujeto activo, en los casos que se trate de una persona, esta se Identifica 

como el sujeto pasivo, en donde puede ser tanto flsica como jurldica y en los 

casos de ser una cosa, el objeto material será la cosa afectada pudiendo ser 

del bien Inmueble, derechos, agua, electricidad, etcétera. 

5) Objeto Jurldico, al que le es tomado en cuenta como el Interés 

juridicamente protegido o tutelado por la ley. 

De tal forma que el derecho penal asl como sanciona a los delitos que 

ocasionaron una lesión a los bienes juridicos tutelados, se preocupa de Igual 

forma de las sanciones que se imponen. 

Por consiguiente para poder hacer una valoración sobre un hecho el 

cual se encuentra contemplado como algo antijurídico se debe de acudir a un 

criterio decisivo por parte de la ley penal y si se presenta el caso de que el 

hecho llegue a encuadrar dentro de alguno de los tipos penales descritos 

dentro del texto legal se podrá decir de una manera probable que se trata de 

un acto antijurldico, pues en su realización pueden existir motivos que 

excluyen a la antijuridicidad, es decir, a las causas de justificación, las cuales 

no puede prever el legislador al representar éste los diferentes tipos de 

delltos.66 

Consecuentemente la tipicidad se ubica fundamentada legalmente en 

el articulo 14 Constitucional, en su párrafo tercero, que a la letra dice; "En los 

juicios del orden criminal, queda prohibido Imponer por simple anaiogla y aún 

.. Cuello Calón Eugenio. ob. cit. p.302. 
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por mayorla de razón, pena alguna que no este decretada por la ley 

exactamente aplicable al delito que se trata". 

Asimismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hace una 

clasificación de los delitos en orden al tipo y manifiesta que desde el punto 

de vista doctrinario en relación con la autonomla de los tipos, estos se han 

clasificado en básicos, especiales y complementarios; 

Las clasificaciones de los tipos penales han tenido un gran estudio por 

parte de varios autores, mismos que aportan sus diferentes puntos de vista y 

al respecto podrlamos mencionar a los profesores Mezger, Jiménez de Asúa, 

Jiménez Huerta, Celestino Porte Petit, a los cuales se les atribuyen 

clasificaciones muy completas acerca del delito y las cuales son de gran 

utilidad para el estudio del mismo. 

Por tal motivo para poder hacer un estudio acerca del delito, he 

tomado la decisión de apegarme a la clasificación hecha por la mayorla de 

los autores en cuanto al tipo legal. 

Por su composición se dividen en normales los cuales se limitan a 

realizar una descripción objetiva y los anormales en los que además de 

Incluir factores objetivos, contienen tanto elementos subjetivos o normativos 

mismo que necesitan una valoración juridica o cultural. 

Por su ordenación metodológica se dividen en fundamentales o 

básicos los cuales constituyen la esencia o fundamento de otros tipos y 

especiales que se caracterizan por formarse agregando otros requisitos al 

tipo fundamental. al cual da un valor Inferior y los complementarios que se 

constituyen por uno básico y una circunstancia o peculiaridad distinta y por lo 

tanto los especiales como complementarios pueden ser agravados o 

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

Por su autonomla o independencia se clasifican en autónomos o 

independiente y son aquellos que tienen vida propia sin depender de algún 

otro tipo penal y los subordinados que dependen de otro tipo penal. 
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Por su formulación en Casulstlcos en los que el legislador no describe 

una modalidad única, sino varias formas de que se ejecute el acto y que a su 

vez pueden ser alternativos o acumulativos y los amplios en los que se 

describe una hipótesis única. 

Por el resultado, de daño en los que el tipo penal protege contra la 

disminución o destrucción del bien y de peligro en que la tutela penal protege 

al bien contra la posibilidad de ser dañado. 

6) Elementos Objetivos siendo aquellos los cuales pueden ser 

apreciados por el simple conocimiento y en donde se describe una conducta 

o hechq y pueden ser la causa de la Imputación y de la responsabilidad 

penal. 

7) Elementos Normativos, son aquellos los cuales forman parte de la 

descripción que se encuentra contenida en los tipos penales denominándose 

asf porque se tiene una valoración por parte del que aplica la ley, se debe de 

confirmar la antijurldicidad de la conducta, ya que un hecho aparentemente 

ilfcito puede pasar a ser un hecho licito. 

8) Elementos Subjetivos los cuales van a ver lo referente a la atención 

de la intención, al ánimo que tuvo el sujeto activo o debe de tener, en la 

relación existente en algún ilicito penal. 

Elementos generales del delito. 

Sujeto activo.- Sujeto activo es toda persona que normativamente 

tiene la posibilidad de concretizar el contenido semántico de los elementos 

Incluidos en el particular tipo legal. 

Sujeto Pasivo.- Es el titular del bien jurldico protegido en el tipo. Es por 

ende, el elemento del tipo en el que se singulariza la ofensa Inferida a la 

sociedad. 
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Bien Juridlco.- Es el concreto interés individual o colectivo, de orden 

social, protegido en el tipo legal. 

Objeto Material.- Es el ente corpóreo hacia el cual se dirige la 

actividad descrita en el tipo. 

Resultado.- Es el efecto natural de la actividad, descrito en el tipo. 

Elementos ~speciales del tipo: 

Referencias Temporales.- Es la condición de tiempo o lapso, descrita 

en el tipo dentro de la cual ha de realizarse la conducta o producirse el 

resultado. 

Referencia Espacial.- Es la condición de lugar, señalada en el tipo, en 

que ha de realizarse la conducta o producirse el resultado. 

Referencias de Ocasión.- Es la situación especial, requerida en el tipo, 

generadora de riesgo para el bien jurldico, que el sujeto aprovecha para 

realizar la conducta o producir el resultado. 

Elementos Normativos.- Es el elemento de juicio cognoscitivo que 

suponen una valoración de la concreta y especifica situación de hecho. 

AUSENCIA DE TIPICIDAD. 

La ausencia de tiplcldad o atlplcidad constituye el aspecto negativo de 

la tipicidad, el cual impide que se integre el delito, aunque no equivale a la 

ausencia del tipo, suponiendo asi la falta de previsión en la ley de una 

conducta o hecho. 

"La atipicidad se presenta cuando no hay adecuación al tipo penal o 

sea al no integrarse el elemento o elementos del tipo que se encuentra 

descrito por la norma y asi cuando el tipo exige más de un elemento puede 
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llegar a haber adecuación a uno o más elementos del tipo, pero no asl a 

todos Jos que el mismo tipo requiere".67 

Por lo tanto, asl como se hizo una distinción entre lo que era tipo y 

tlplcidad, se debe de estudiar la diferencia pero ahora en su aspecto 

negativo. 

Asl Ja ausencia de tipo, se produce cuando el legislador por algún 

motivo, defecto técnico o deliberadamente no describe una conducta que 

debió haber definido asl como fijar en los preceptos penales, dejando sin 

protección punitiva a los intereses violados. 

En cuanto a Ja ausencia de tipicldad se presenta cuando no concurren 

en un hecho concreto todos los elementos del tipo penal y cuando la ley 

penal no ha descrito Ja conducta, misma que se presentara con caracterlstica 

antijurldlca o carencia de tipo legal. 

"Con relación a dicha atipicidad, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación ha determinado la existencia dentro de la teorla del delito acerca de 

dos cuestiones, en la primera se refiere a la ausencia de tipicidad pues éste 

supone una conducta que no llega a ser tlpica por falta de alguno de los 

elementos descriptivos del tipo y la segunda cuestión, en cuanto a Ja falta de 

tipo o inexistencia del presunto general del delito, presuponiendo de tal 

manera la ausencia de forma total de Ja descripción del hecho en la ley 

(Boletln de Información Judicial, XVI, pagina. 262)".6
" 

Señala el maestro Fernando Castellanos "Las causas de. atipicldad 

pueden reducirse a las siguientes: a) Ausencia de Ja calidad o del número 

exigido por la Ley en cuanto a los sujetos activos y pasivo; b) si faltan el 

objeto material o el objeto jurldico; c) cuando no se dan las referencias 

temporales o espaciales requeridas en el tipo; d) al no realizarse el hecho por 

Jos medios comisivos especlficamente señalados en la Ley; e) si fallan los 

" Porte Pelil, Celestino. ob. cit. p. 366 
" López Belancourt, Eduardo. ob. cit. p. 130. 
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elementos subjetivos del Injusto legalmente exigidos; y, f) por no darse, en. su 

caso, la antljurldicldad especial. 

. En ocasiones el legislador, al describir el comportamiento, se refiere a 

cierta calidad en el sujeto activo, en el pasivo, o en ambos; tal ocurre, por 

ejemplo, en el delito de peculado, en el cual el sujeto activo ha de ser el 

encargado de un servicio público (articulo 223 del Código Penal de 1931). 

Sin la Institución o el interés por proteger, no habrá objeto jurldico, 

como la falta de propiedad o posesión en delitos patrimoniales. Se 

presentara una atipicidad por no existir objeto material sobre el cual recaiga 

la acción, como cuando se pretenda privar de la vida a quien ya no la tiene 

(en este caso tampoco hay objeto jurldico). El articulo 302 dice: "Comete el 

delito de homicidio: el que priva de la vida a otro." 

A veces el tipo describe el comportamiento bajo condiciones de lugar 

o de tiempo; si no operan, la conducta será atlpica; por ejemplo, cuando la 

ley exige la realización del hecho "en despoblado"; "con violencia", etcétera. 

Si la hipótesis legal precisa de modalidades especificas, éstas han de 

verificarse para la Integración del lllcito; verbigracia "por medio de la violencia 

flslca o moral...", como en el caso de la violación 

Hay tipos en donde se contienen elementos subjetivos del injusto; 

éstos constituyen referencias tipicas a la voluntad del agente o al fin que 

persigue. Diversas descripciones delictivas aluden a los conceptos: 

"intencionalmente", "a sabiendas", "con el propósito", etc. Su ausencia hará 

operar una atipicldad. 

Por excepción, algunos tipos captan una especial antljurldicidad, como 

sucede, por ejemplo, en el articulo 285 del Código Penal (allanamiento de 

morada) al señalar en la descripción, que el comportamiento se efectúe "sin 

motivo justificado", "fuera de los casos en que la ley lo permita'. Entonces al 

obrar justificadamente, con la permisión legal, no se colma el tipo y las 

causas que en otros delitos serian, por su naturaleza, no se colma el tipo y 
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las causas que en otros delitos serian, por su naturaleza, causas de 

justificación, tó.rnase atlplcldades en estos casos". 69 

ANTIJURIDICtDAD. 

Se puede considerar a la antijuridicldad, como un elemento positivo 

del delito, puesto que para la existencia de la misma debe de presenciarse 

un comportamiento por parte del ser humano, el cual señale la subsistencia 

de la actividad delictuosa del individuo y la cual va a estar en contra de los 

mandatos establecidos dentro de las normas penales. 

Algunos autores como el profesor Raúl Carranca y Trujillo opinan al 

respecto: "Es la oposición a las normas de cultura, reconocidas por el estado 

y en donde también se les denomina ilicitud comprendiendo el ámbito de la 

'ética', 'Ilegalidad' con referencia a la ley 'entuerto' por los italianos, 'injusto' 

por los alemanes, es lo contrario al derecho, lo que equivale a lo antljurldico, 

siendo una contradicción entre una conducta concreta y un concreto orden 

jurldico establecido por el Estado."7º 

Para el maestro Porte Petit "Es el carácter asumido por el hecho 

cuando reúnen en si todos los coeficientes aptos para producir el contraste 

con la norma y los efectos jurldicos por ella establecidos, expresando 

slmplemente una relación de contradicción entre la norma y el hecho por lo 

tanto nos dice que hay una antijuridicidad cuando habiendo tlplcidad, el 

sujeto no se encuentra amparado o protegido por alguna causa de llcitud.71 

Para el profesor Osorio y Nieto es lo contrario a la norma penal, 

considerando a la conducta antijurldica como la conducta que viola una ley 

penal tutelar de un bien jurldico. 

Asl para Pavón Vasconcelos dicha antijuridlcidad " ... es un juicio 

valoralivo con una naturaleza la cual recae sobre una conducta o hecho 

" Castellanos Tena, Fernando. ob, cit. pp 175 y 176. 
70 Carrancá y Trujillo Raul y Carrancá Rlvas. ob. cit. p. 19. 
" Porte Pelit, Celestino. ob. cit. p. 175. 
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tlplco que se contrapone en el derecho, oponiéndose a las normas de cultura 

reconocidas por el Estado".72 

El maestro Jiménez de Asúa opina que es una expresión la cual no 

puede ser aprobada, puesto que debe de aclararse a fondo, porque tanto lo 

justo como lo Injusto han sido cambiados por exigencias que establecen la 

moral y la polltica, siendo por tal motivo lo contrario al derecho. 73 

Reyes Echandia a este respecto señala: "Es el desvalor de una 

conducta tlpica en medida en que ella lesione o pone en peligro, sin 

justificación jurldicamente atendible, el interés legalmente tutelado".74 

Asimismo, el positivismo a dividido a la antijuridicidad en dos 

corrientes, una denominada positivismo jurldico el cual supone a la 

antijuridicidad como un concepto de carácter legal dándole el nombre de 

"formal" y positivismo sociológico con un concepto sociológico a lo cual se le 

pone el titulo de 'material". 

La antijuridicidad formal consiste en la infracción a una norma estatal, 

a un mandato o una prohibición del orden jurldico y en cuanto a la 

antijuridicidad material la consideró como algo socialmente dañoso, en donde 

hace suponer al delito como natural, cuya apreciación serla la voluntad del 

Interprete. 

Por lo tanto la ley exige para conformar a la acción antijurldica, la 

presencia de un elemento mayor de antijuridicldad, el cual se encuentre 

constituido por una especie, con un sentido cambiante según el delito 

especifico que se presente ya que se hace un estudio de manera particular 

sobre cada uno de los delitos. 

En el mismo orden de ideas, se establece que la antijuridicidad es 

todo lo contrario al derecho, en donde debe de existir una adecuación de la 

conducta al tipo penal y este comportamiento se encuentra contemplado 

72 Pavón Vasconcelos, Francisco. ob. cit. p. 127. 
73 Jiménez de Asua. Luis. ob. cit. p. 265. 
"Reyes Echandla, Alfonso. ob. cit. p. 190. 
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dentro de alguna causa de licitud, las cuales se encuentran bajo la 

dominación de causas de justificación. 

CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN. 

Son aquellas circunstancias las cuales pueden sacar a la 

antijuridicldad de una conducta tlplca, representando de tal forma el aspecto 

negativo del delito, cuando se presenta alguna de estas causas falta uno de 

los elementos que son la esencia del delito considerando a la antijuridlcldad y 

la acción realizada a pesar de hacer su aparición, es conforme a derecho, de 

tal forma que también son denominadas justificantes, causas eliminatorias de 

la antijuridlcidad, causas del licitud, etcétera pero para nuestro derecho 

positivo se utiliza la expresión Causas de Justificación. 

Asl entonces, las causas de justificación son aquellos elementos 

negativos de la antijuridicidad, en donde el individuo actúa de tal forma que 

no desobedece las normas penales, actuando conscientemente conforme a 

derecho y por lo cual no se exige alguna responsabilidad al realizar un hecho 

en contra del algún bien jurídico ya que se requiere de la antijuridicidad 

necesaria para poder hacer una tipificación adecuada del delito, en donde se 

encuentra la presencia de un conocimiento y un Interés preponderante. 

Para el profesor Gluseppe Maggiore dichas causas de justificación, 

"Son circunstancias de un hecho que borran su antijuridicidad objetiva o que 

tienen, como efecto, la transformación de un delito en un no delito."75 

Por lo tanto, se aprecia a las causas de justificación como aquellas en 

las cuales, una conducta considerada prohibida por la ley penal, no da lugar 

a la existencia del delito, ya que hay dentro de ella una norma que la 

autoriza, sin que se acredite la antijuridicidad. 

Por ende dentro del derecho positivo mexicano, se encuentran a las 

causas de justificación señaladas bajo la denominación "Causas de exclusión 

"Giuiepee Magiore. "Derecho Penal". Volumen 1, ob. cil. p. 388. 
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del delito", en las fracciones IV, V y VI del articulo 15 del Código Penal, 

considerando a la Obediencia Jerárquica y al Impedimento Legitimo fuera de 

éste por reformas hechas en el Código Penal el dla 10 de enero de 1994 . 

. Defensa Legitima, se considera como una causa de justificación con 

una gran Importancia y la cual se encuentra contemplada en la fracción IV 

del articulo 15 del Código Penal, consistiendo en un rechazo a una agresión 

existente y no Imaginaria, que sea llevada a cabo en el preciso momento o 

muy próximo a suceder, en donde la acción realizada por el agresor sea de 

carácter lllclta, recayendo sobre bienes jurldlcos propios o ajenos, pudiendo 

ser tanto de personas flsicas como de morales con amenaza de un peligro; el 

ataque o la agresión debe de ser contraria a derecho, la defensa del 

agredido no debe de llevarse a cabo a travé~ de medios violentos, tratara de 

agotar todo medio no violento, pero no deberá ser él la persona que 

provoque la ofensa ya que ésta deberá ser ocasionada por el paciente del 

evento, en caso contrario no se considera como un acto de defensa; 

asimismo no procede la defensa en los casos en que exista una conducta 

licita, misma que se encuentra contemplada por la ley en sus deposiciones 

jurldicas, pero no hay que olvidar que la defensa legltlma se mide según el 

grado de peligro del ofensor y no del bien jurldlco dañado. 

Asl para el profesor Eugenio Cuello Calón "Es legitima la defensa 

necesaria para rechazar una agresión actual o inminente e injusta, mediante 

un acto que lesione bienes jurldicos del agresor".76 

De tal forma se puede concluir que la defensa legitima es aquella en la 

cual se rechaza una agresión que se considera como antijurldica, siendo 

actual e Inminente por la persona que fue atacada o por tercera persona en 

contra del agresor, sin que llegue a rebasar los limites de las medidas 

necesarias para la protección del bien jurldlco, se tendrá en cuenta la 

peligrosidad del ofensor para que de esta manera se pueda actuar en contra 

de éste y no por el daño causado. La defensa legitima es una de las causas 

de justificación de mayor importancia. 

"Cuello Calón, Eugenio. Ob. cit. p. 341. 
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Estado de Necesidad, se establece en el Código Penal en el articulo 

15 fracción V, considerándolo corno el peligro actual e inminente para los 

bienes jurldlcos protegidos, en donde solo se pueden salvar mediante la 

vlolaclón de otro bien jurldlco, pero necesariamente debe de.ser éste último 

de menor valor ya que si fuese de mayor Importancia no será un estado de 

necesidad; la lesión es sobre bienes de un Inocente, no existe una agresión 

pero si un conflicto entre Intereses en donde el peligro no es ocasionado de 

manera intencional o por una imprudencia del agente, ya que dichos bienes 

pueden ser tanto propios corno ajenos y no se tienen el deber de afrontar la 

conducta realizada siempre y cuando no existiese otro medio menos 

perjudicial a su alcance para que se cause el daño o afecte bienes jurldicos 

ajenos. 

Asl, en esa tesitura existen definiciones corno la del profesor Eugenio 

Porte Petit, el cual nos dice: "Estarnos frente al estado de necesidad, cuando 

para salvaguardar un bien de mayor o igual entidad jurldicamente tutelado o 

protegido, se lesiona otro bien, Igualmente amparado por la ley".77 

Para Von Liszt. "El estado de necesidad es un estado de peligro 

presente, que amenaza los intereses protegidos por la ley y en el cual no 

queda otro recurso sino el de violar los intereses ajenos jurldicarnente 

protegidos".78 

Dentro del Código Penal se encuentran algunos casos especlficos del 

eslado de necesidad corno son el aborto terapéutico establecido en el 

articulo 334, en donde se sacrifica un bien tutelado de menor valor, en este 

caso el producto, para salvar otro de mayor valor corno lo es ta madre, 

existiendo por lo tanto un conflicto entre los bienes jurldlcos tutelados, otro 

caso es el robo de famélico contemplado en el articulo 379, refiriéndose al 

robo que se lleva a cabo por única vez, ya que la persona que comete el 

delito apoderándose de las cosas, éstas eran indispensables para llegar a 

satisfacer una necesidad personal o de su·farnilia y que por el momento era 

de gran necesidad. 

71 Porte Petil, Celestino. ob. cit. p. 539. 
"López Belancourt, Eduardo. ob. cit. p ... 153. 



Considero que el estado de necesidad se refiere a la realización de 

una conducta la cual debe de ser real e Inminente por parte del sujeto mismo 

que lesiona un bien jurldico ya sea de su propiedad o ajeno, siempre y 

cuando éste sea de menor valor e Importancia que el bien jurldlco que va a 

salvar o proteger, en donde puede ser tanto una persona, cosá o un animal. 

Cumplimiento de un deber o Ejercicio de un Derecho se toma en 

cuenta como una causa de justificación contemplada en el articulo 15 del 

Código Penal fracción VI, en donde nos Indica tal precepto se encuentra 

cuando es causado un daño al obrar de una forma legitima, siempre y 

cuando llegue a existir una necesidad y por lo cual se realiza dicho hecho, en 

donde el daño causado es por ejercer un derecho o por cumplir un deber el 

cual se otorga por la norma jurldica, como ejemplo se puede mencionar el 

ejercicio de una profesión, cuando un médico necesita hacer una amputación 

a un individuo al cual sino se le realiza dicha cirugla podrla llegar a 

presentársele un cáncer que con posterioridad va a avanzar causándole la 

muerte, en éste caso se presenta el supuesto de cumplir un deber y en 

cuanto al ejercicio de un derecho otorgado por et articulo 16 Constitucional le 

otorga a los particulares el derecho de aprender a un sujeto cuando lo 

sorprenda en la realización de un acto delictivo y no exista algún 

representante de la justicia para hacer la aprehensión, pero dicha detención 

no debe de ser con violencia, puesto que asl también la ley expresa que 

nadie puede hacerse justicia de propia mano, tal y como lo establece el 

articulo 17 de nuestra Carta Magna. 

Por lo tanto, el ejercicio de un derecho asl como el cumplimento de un 

deber es una causa de justificación de delito porque ta misma ley en sus 

preceptos legales lo autoriza, ya que por medio de estos se trata de evitar un 

daño mayor al agente por medio de la realización de otra conducta la cual 

evitara la producción de un hecho que con el tiempo perjudicara a otros 

como es en el caso del ejercicio de un derecho por parte de los particulares o 

al mismo individuo en el caso del cumpliryiiento de un deber en el que se 

produce una lesión al individuo, pero la misma evitará otro daño mayor. 

La obediencia Jerárquica hace referencia a ocasionar un daño u otro 

individuo al obedecer a un superior, el cual tiene un rango jerárquico mayor y 

ESTA TESIS NO SALE 
DE lA BIRKJOTf.CA 
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que al someterse se cause la ejecución de un delito, el cual debla de 
aparecer como algo llclto aunque realmente la conducta realizada fuera un 

lllcito. 

Impedimento Legitimo se consideraba como el causante de un dano, 

el cual era en contra de las disposiciones contenidas en el Código Penal, de 

tal manera que no se realice la acción emanada de la ley por un impedimento 

legitimo, lo cual es una omisión hecha por el individuo, mismo que tenla la 

obligación de realizar una conducta o hecho presentándose principalmente 

en los funcionarios del Estado, asl como peritos, testigos y defensores. 

IMPUTABILIDAD .. 

La Imputabilidad para algunos doctrinarlos del derecho constituye un 

presupuesto de la culpabilidad, asl para que un sujeto llegue a ser culpable, 

necesita ser Imputable ya que de esta manera podrá comprender la ilicitud 

del acto que va a realizar y ver si realmente quiere ejecutarlo o no, teniendo 

tanto la capacidad de entender como la de querer y en donde es tomada en 

cuenta a la imputabilidad como el soporte o cimiento de la culpabilidad, 

siendo esta el conjunto de condiciones mlnimas de salud asl como del 

desarrollo mental del autor del illcito en el momento en que comete el acto 

tlplco de carácter penal y por lo cual llega a tener la capacidad para 

responder por dicho acto. 

Asl Imputabilidad se presenta cuando concurre la capacidad de obrar 

en el derecho penal y en donde no hace presencia las causas de 

lnimputabllidad contenidas en el articulo 15 fracción VII, pero sin embargo si 

existe la culpabilidad contenida según los articules B y 9 del Código Penal, 

en lo referente al dano causado de manera dolosa o culposamente. 

Para Pavón Vasconcelos.- "Es la capacidad de el sujeto para conocer 

el carácter illcito del hecho y determinar espontáneamente conforme a esa 

comprensión". 79 

"Pavón Vasconcelos Francisco. ob. cit. p. 367. 
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El profesor Carranca y Trujlllo nos dice: "Es aquella figura jurldica que 

hace lncrlmlnable a todo aquel que posea al tiempo de la acción las 

condiciones psiqulcas exigidas, abstractas e indeterminadamente por la ley, 

para poder desarrollar su conducta soclalmente''.80 

Para la mayorla de los autores la Imputabilidad es la capacidad de 

entender y querer durante el ámbito del derecho penal. 

La imputabilidad la considero como elemento de la responsabilidad 

penal, existiendo de tal forma la posibilidad de ser acusado de un delito o de 

llegar a ser penalmente los causantes de un hecho, en donde se presentan 

condiciones pslqulcas, las cuales son apreciadas por la ley como necesarias 

dentro de cada Individuo en el momento en que ocurre el hecho y asl de esta 

manera se le puede acusar por el delito, siendo la imputabilidad el 

antecedente que se requiere para que exista la responsabilidad. 

De tal manera que los elementos que constituyen a la imputabilidad 

son tanto el intelectual y que hace referencia a la comprensión del alcance 

de los actos que realizara una persona al efectuar el hecho, como el Volitivo 

en el que se presenta el deseo de ver un resultado y en donde la 

imputabilidad es considerada como la capacidad contenida en el ámbito 

penal y es condición por razones de edad y salud mental. 

Por lo tanto será imputable todo aquel sujeto que llegue a tener un 

mlnimo de condiciones sicoflsicas, asl como será responsable y contraria la 

obligación de responder por el lllcito. 

Tomando en cuenta que un individuo para poder ser Imputable debe 

de contar con una capacidad de querer o que se encuentre en condiciones 

de aceptar o realizar alguna actividad de manera voluntaria, asl como la 

capacidad de entender, en donde existe una capacidad mental al Igual que la 

edad biológica para desarrollar una decisión, se puede de esta manera 

concluir que un Individuo será capaz de asumir una responsabilidad penal 

siempre y cuando cuente con una serle de facultades que lo lleven hacer 

" Carranca y Trujillo Raúl Y Carranca Y Rivas. ob. cil. p. 444. 
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responsable de sus actos, contando con caracterlstlcas morfológicas e 

intelectuales. 

Por lo tanto la Imputabilidad se refiere a una capacidad de querer y 

entender en el campo del derecho penal. 

Querer, es el estar en condiciones de aceptar o realizar alguna 

actividad de manera voluntaria. 

Entender, significa el tener la capacidad mental y edad blológlca para 

desarrollar una decisión. 

INIMPUTABILIDAD. 

Es el aspecto negativo de la Imputabilidad, consistente en la 

incapacidad de querer y entender la realización de un hecho dentro del 

mundo del derecho. 

El profesor Jlménez de Asúa sostiene: 'son causas de inimputabllidad 

la falta de desarrollo y salud de la mente, asl como los trastornos pasajeros 

de las facultades mentales que proveen o perturben en el sujeto la facultad 

de conocer el deber, esto es, aquellas causas que si bien el hecho es tlplco y 
antljurldico, no se encuentra el sujeto o el agente en condiciones de que se 

pueda atribuir el acto que perpetró''.81 

Con esto el autor antes citado quiere decir que cuando un individuo no 

se encuentre con el suficiente desarrollo y salud mental, presentando 

trastornos pasajeros, los cuales no lo dejaron sabe la intensidad del acto 

cometido, éste sujeto o agente no podrá ser responsable de un lllclto 

considerándolo asl como inimputable. 

" Jiménez de Asúa, Luis. ob. cit. p. 339. 
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Por lo antes expuesto, se considera que el Código Penal en su articulo 

15 hace mención de los casos en que existe una lnimputabllldad por parte 

del individuo, encontrando las siguientes: 

1) Inmadurez Mental.· Se presenta cuando un sujeto no alcanza una 

madurez suficiente para poder efectuar un acto, lo cual lo conduce a la 

realización de un delito, pero se presenta casos como los de menores de 

edad, los cuales alcanzan una madurez mental para la realización del lliclto, 

a pesar de que no cuentan con una edad suficiente para ser responsables 

penalmente del hecho cometido ya que se encuentran sujetos a reglmenes 

implantados en la "Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el 

Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en materia 

Federal". 

2) Trastorno Mental.- Es cuando el individuo tiene perturbaciones en la 

mente, sicológicas, patológicas, en donde el sujeto activo puede llegarse a 

colocar él mismo en dicho estado; verbigracia por ingerir bebidas 

embriagante, tóxicos y estupefacientes, por lo que en estos casos aparece 

de forma aparente, pero no son castigados por medio de penas en prisiones, 

sino son recluidos en instituciones especiales tal y como se hace notar en los 

artlculos 24 inciso 3, 67, 66 y 69 del Código Penal; asl como todos aquellos 

locos, sordomudos o ciegos con un desarrollo intelectual retardado, lo cual 

les Impide comprender el carácter illcito del hecho y conducirse de manera 

acorde con dicha comprensión, aunque verdaderamente no presente un 

trastorno mental. 

3) Miedo Grave.· En el se presenta una inimputabilidad por 

caracterizarse como un trastorno mental transitorio en donde perturba al 

sujeto y ocasiona que éste suprima el uso normal de sus facultades 

pslquicas, asl la perturbación que aflige al sujeto en su ánimo, por un peligro 

o mal que lo amenaza o engaña la misma Imaginación, motivado 

exteriormente por la existencia de una amenaza. 

4) Temor Fundado.· Se presenta ante la existencia de un conjunto de 

circunstancias objetivas mismas que llegan a obligar a un Individuo a actuar 

de manera diferente a la acostumbrada como consecuencia de un miedo. 
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La lnlmputabllldad se va a presentar cuando un Individuo no cuente 

con la respectiva capacidad del querer y entender para la realización de un 

acto delictivo u hecho lllclto, presentándose una Inmadurez mental para 

efectuar el acto, asl como una edad biológica para ser responsable 

penalmente, trastornos mentales y en ocasiones un miedo grave o un temor 

fundado, lo cual lo lleva a no ser responsable penalmente, pero si será 

recluido en Instituciones Especiales. 

CULPABILIDAD. 

En cuanto al desarrollo de la culpabilidad, es correcto se~alar tres 

momentos históricos, que nacen en forma gradual, Iniciándose con el criterio 

llamado mixto o complejo, es decir, sicológico y normativo, terminando con 

un criterjo meramente normativo, trasladando el dolo y la culpa al elemento 

material. 

"El concepto causal-naturalista de delito de Van Lis! y Beling (el 

llamado concepto clásico del delito) supuso una concepción sicológica de la 

culpabilidad: la culpabilidad como relación sicológica entre el derecho y su 

autor. El ambiente positivista de fines del pasado siglo se plasmó en una 

crnstrucción de la teorla del delito que por una parte, arrancaba de la 

división del mismo en las dos partes que se manifiestan separadas ante la 

percepción de los sentidos: la parte externa y la parte Interna y, por otra 

parte, atendla como elemento definidor fundamental a la Idea de la 

causalidad. La parte externa del hecho se identificó con el objeto de la 

antijuridicidad, mientras que la parte interna se atribuyó a la culpabilidad."62 

Dentro del sistema causalista, respecto del estudio de la culpabilidad, 

es la llamada leerla normativista de la culpabilidad, que arranca del trabajo 

de R. Frank "Sobre la estructura de la culpabilidad", donde este destacado 

penalista planteaba que la culpabilidad, además de consistir sicológlcamente 

entre el autor y su hecho, radicaba en el reproche a ese proceso o relación 

" López Betancourt, Eduardo. ob. cit. p. 209 



85 

sicológica, es decir, a una valoración normativa (reproche) de esa relación 

sicológica 

El reproche o juicio normativo radica en la propia ley, el juez solo va a 

reconocerla en cada caso concreto, por su parte al sujeto activo del delito se 

le exige el conocimiento de que su conducta es lllcita, no el exacto 

conocimiento del tipo descrito en la ley, asl Maggiore nos dice: "El agente 

debe tener conciencia de no realizar una cosa licita, sino de hacer algo lllcito, 

Ilegal, prohibido; en otras palabras, debe estar consciente de la falta de valor 

jurldico del acto realizado".83 

En el desarrollo de la humanidad, se lmponlan penas atendiendo al 

mero resultado, no atendlan a la relación sicológica entre sujeto y resultado. 

En Roma aparece la distinción entre dolus bonus, como una actitud no 

maliciosa, de carácter civil; y el dolus ma/us referida a conductas artificiosas, 

engañosas, de carácter penal. El dolo pasó a ser la primera forma conocida 

de culpabllldad. 

El DOLO es la más importante de las formas de culpabllidad,84 idea 

con la que concuerdan prácticamente todos los penalistas, quienes agregan 

que es además la que reviste más gravedad. 

Tres son las principales leerlas que han tratado de explicar la 

naturaleza del concepto del dolo: a) la de la voluntad; b) de la 

representación; y c) la del asentimiento (ecléctica). 

"La leerla más completa a juicio, de Magglore, debe conciliar, en la 

noción del dolo, la representación (o previsión) y la voluntad. En el mismo 

sentido opinan los penalistas latinos Jiménez de Asúa y Fontán Balestra. El 

tratadista español integra el dolo con los elementos mezgerianos: un 

elemento Intelectivo en donde Jiménez de Asúa Incluye la conciencia de 

violar el deber; y un elemento emocional, que él domina afectivo, y asl nos 

"Gulssepe Magglore, Derecho Penal, volumen I, ob. cit. p 467. 
" Fran Von Llszt, Tratado de Derecho Penal. Tomo 11, segunda edición, Editorial Reus, 
Madrid, 1927, p. 397. 
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dice: A nuestro juicio, deben unirse la leerla de la voluntad y la 

representación para que el elemento afectivo del dolo quede perfecto."85 

Para la mayorla de los autores que se adhieren a la postura ecléctica, 

el dolo está estructurado de tres elementos: a) de la representación, b) de la 

voluntad, c) de la conciencia de la antijuridicidad. 

Asl Jiménez de Asúa, nos dice que el dolo existe cuando se produce 

un resultado tlpicamente anlijurldico, con conciencia de que se quebranta el 

deber, con conocimiento de las circunstancias de hecho y del curso esencial 

de la relación de causalidad existente entre la manifestación humana y el 

cambio en el mundo exterior, con voluntad de realizar la acción y con 

representación del resultado que se quiere o ratifica.86 

La representación consistirá en la previsión del hecho constitutivo del 

delito. A este elemento se le denomina también elemento intelectual, con 

justa razón porque a través de él se logra el conocimiento anticipado en la 

mente del sujeto, de la conducta y el resultado. 

Asl el sujeto debe conocer los alcances de su conducta, pues de 

variar dichos elementos objetivos distinta será su situación jurldica, es decir, 

podrla variar el delito, o en el caso de ignorar o errar en el conocimiento del 

alcance de su conducta, podrla no presentarse el dolo. 

Es indispensable primero prever la conducta y resultado, después 

producirse voluntariamente de acuerdo a esa previsión. De esta manera el 

segundo elemento del dolo será sin duda la voluntad del agente a producir el 

resultado representado. Resumiendo, el sistema finalista, como ya lo he 

anticipado lo ubica en la tipicldad. 

La CULPA para el sistema causalista, es la segunda e inferior especie 

de la culpabilidad. El concepto de culpa ha sido más debatido que el del dolo, 

inclusive de antaño no faltaron penalistas que como Binding, designaron a la 

" Jiménez de Asúa, Luis. La ley y el delito Editorial Hermas Sudamericana. primera edición 
en México, 1986, p 363. 
66 ldem. 
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culpa como la hijastra del derecho penal, por ser un tema despreciado y 

desdeñado durante siglos. 

La culpa no siempre ha sido aceptada como especie de la 

culpabllldad, pues se afirma que nadie puede ser penado por una acción no 

querida por él; y si la distinción fundamental entre el dolo y la culpa consiste 

en que la primera el agente si quiere la conducta y su resultado no se quiere 

por lo que se afirma que no es posible punir las conductas culposas. A pesar 

de este argumento, lo lesivo que pueden resultar las conductas culposas han 

inclinado a la mayoria de los penalistas, a aceptar la culpa como una especie 

de la culpabilidad, y por ende punir dichas conductas culposas. 

El concepto de culpa admite varias acepciones, pero entendida como 

especie de la culpabilidad se define en un sentido más amplio y general, 

como la producción de un resultado tlpicamente antijurldico que pudo y debió 

ser previsto y que por negligencia, imprudencia o impericia del agente, causa 

un efecto dañoso. 87 

De la definición anterior se puede derivar la idea, generalmente 

admitida, de que el individuo en la esfera social debe conducirse con la 

debida prudencia y diligencia para evitar daños a terceros, sea a las 

personas o en sus bienes; ya lo decla Carrara en elegante frase: "El 

Individuo tiene derecho a ser defendido no sólo contra los malvados, sino 

también contra los Imprudentes." 

Sobre la naturaleza de la culpa se han venido exponiendo numerosas 

teorlas, de las que se destacan las siguientes: a) Teorla del defecto de 

Inteligencia: b) Teorla de la previsibilidad y previnibilidad; c) teoria del vicio 

de la voluntad; d) teorla de la voluntad indirecta; e) teoria integral; f) teorla de 

la falta de.atención; g) teoria de la referencia anlmica; h) teorla del error. 

No se puede seguir abordando las innumerables teorlas que estudian 

la naturaleza de la culpa, pero podemos decir que en la mayorla de ellas 

" Jiménez de Asúa, Luis. Tratado de Derecho Penal. Tomo V, Editorial Losada. Buenos 
Aires. Cuarta Edición actualizada, 1963, p 317. · 
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encontramos los conceptos de previsibilidad y prevlnlbllidad, los que pueden 
definirse de la siguiente forma: La previsibilidad consiste en la posibilidad 

genérica que un hombre de mediana Inteligencia y cultura en un lugar dado y 

un determinando momento histórico tiene que prever el resultado como 

consecuencia de su propia conducta.88 

La previsibilidad, por lo tanto es, un fenómeno Intelectivo, no volitivo. 

La prevlnlbllidad, en cambio, consiste en la posibilidad de evitar el evento; es 

decir, en tratar de prevenir el resultado previsto. La previnlbilidad, por 

consiguiente es un fenómeno volitivo. 

De esta manera la culpa se configura cuando el sujeto no previó lo 

que pudo y debió prever, o cuando habiéndolo previsto, no realiza lo 

necesario para evitar el evento dañoso mediante la observancia de una 

conducta diversa a la causante de ese resultado. 

Se considera que el sistema causalista, con las salvedades de la 

posturas particulares de los numerosos penalistas que se agrupan en torno a 

este sistema, consideran como elementos de la culpa, los siguientes: a) La 

voluntariedad del acto Inicial, es decir, debe quererse la conducta, sea ésta 

comisiva u omisiva; b) Un resultado dai\oso tipificado en la ley, para que se 

catalogue como delictivo; c) La ausencia de dolo, es decir, de la intención 

delictiva, pues el agente o no representa el resultado, o si se lo representa, 

espera que éste no se produzca; d) La previsión, o la falta de previsión del 

resultado, cuando uno u otro, son deberes que se derivan de la ley, o de la 

propia convivencia social; e) La relación causal directa entre el acto Inicial y 

el resultado, es decir debe existir un enlace entre el proceso sicológico del 

agente, sea consciente o Inconsciente, y el resultado lesivo, por no haber 

obrado con la previsión que exigla la norma. 89 

La PRETERINTENCIONALIDAD, también llamada en ocasiones 

ultraintenclonalidad, es admitida por algunos penalistas del sistema 

"Altavilla, Enrico. La Culpa. Editorial Tamis, Bogoté, 1956. p 3. 
" Orellana Wiarco, Octavlo Alberto. Teorla del Delito. Décima Edición 2001. Editorial Porrúa. 
p 59. 
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causalista como la tercera especie de la culpabllldad, pero este concepto es 

todavla más debatido que el del dolo y la culpa. 

Conviene adelantar y proporcionar una noción de esta forma de 

culpabilidad, estableciendo que este concepto se refiere al caso en que el 

daño que se produce sobrepasa a la Intención del agente. En efecto, la 

palabra preterlntencionalidad, tiene su origen en las partlculas praeter que 

significa "más allá de", e intentionem que significa "intención". 

El ilustre maestro clásico, Carrara asimila la ultraintencionalidad al 

dolo. Florian, considera que pertenece al dolo Indirecto. Eusebio Gómez 

afirma que el delito preterintencional debe ser estudiado como una forma del 

delito doloso. 

Son numerosos los penalistas que afirman que la preterintencionalidad 

pertenece al dolo, ya que parten de la voluntad del agente de realizar el 

hecho ilicito y sólo sus consecuencias sobrepasan su voluntad, pero éstas 

también deben responder a lltulo de dolo. 

Otros autores por su lado consideran que la preterintencionalidad se 

forma de un dolo en el inicio y una culpa en el resultado, por lo que no debe 

sancionarse ni como dolo, ni como culpa, sino precisamente con la pena que 

deba corresponder a su proceder preterintencional. 

Las leerlas que explican a la preterintenclonalidad se agrupan en tres: 

a) La preterintencionalidad es de naturaleza dolosa; b) La 

preterintenclonalidad es un delito calificado por el resultado; c) La 

preterintenclonalidad es una mixtura de dolo y culpa. 

A la fecha se sigue discutiendo sobre esta tercera especie de la 

culpabilidad, ya que la misma sólo se acepta para los delitos contra la vida y 

la integridad personal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver 

problemas en que se planteaba la preterintencionalidad, conforme a la 

redacción que tenla el articulo noveno del Código Penal Federal, no sostuvo 

un criterio uniforme,· pues en ocasiones resolvió que se trataban de delitos 

que se asimilaban al dolo, en otras aceptó la mixtura del dolo y culpa. 



90 

Actualmente en los articulas 40 y 44 del Código Penal del Estado de 

Coahulla se admite la preterintenclonalldad como tercera especia de la 

culpabilidad, y nos la define de la siguiente manera: "Articulo 44.- Concepto 

de pr¡¡terlntencionalidad. El delito es preterlntencional cuando en atención a 

la mecánica de los hechos, se demuestre que se produjo un resultado mayor 

que el deseado, si el mismo se produce culposamente." 

INCULPABILIDAD. 

Es Indudable que las causas de inculpabilidad tienen que dirigirse a la 

no configuración, sea del dolo, la culpa o la preterintención, porque no se 

reúnen los elementos que para cada una de esas especies se requieren. 

En el sistema causalista, como ya se ha visto, en torno a la 

culpabilidad se encuentran las teorlas sicologista y normativista, según sea la 

posición que adopte cada penalista respecto a estas leerlas serán las causas 

que admita como posibles para Impedir que nazca la culpabilidad. 

En general se acepta como causas genéricas que excluyen la 

culpabilidad: 

a) El error y, 

b) La no exigibllidad de otra conducta. 

Se anticipa que para la teorla sicologista sólo serla posible admitir el 

error; en cambio, la normatlvista acepta el error e Incluye la no exlglbllidad de 

otra conducta, como se vera más adelante con mayor detalle. 

Algunos autores distinguen entre el error y la Ignorancia, situaciones 

diversas, pues en la primera el sujeto tiene una concepción equivocada, 

supone una realidad que no concuerda con ésta; en la ignorancia, existe el 

desconoc!mlento total, el sujeto ni siquiera concibe una idea falsa respecto 

del objeto, cosa o situación. 
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Sin embargo, en general se acepta que para los efectos del derecho, 

el error y la Ignorancia, son conceptos que se Identifican. 

Los dos conceptos se reúnen, pues, en uno solo y los códigos suelen 

hacer !JSO de la expresión error si bien el derogado código italiano prefirió 

decir Ignorancia en su articulo 44, acaso más en lo cierto ya que con este 

concepto general abarca también el del error.90 

El error, concepción equivocada de la realidad se clasifica en error de 

hecho y error de derecho. 

El sistema causalisla acepta el error como causa de Inculpabilidad, 

cuando el sujeto a virtud de una equivocada e invencible concepción de la 

realidad fáctica produce un resultado tlplco, en cambio, rechaza el error de 

derecho, pues su falsa apreciación de que el derecho ampara su actuar no 

releva de responsabilidad. 

El principio hasta hace poco universalmente admitido por los 

causalistas de que: 

La ignorancia de la Ley a nadie excusa de su cumplimiento, los lleva a 

concluir que el llamado error de derecho es irrelevante, es decir, un sujeto 

creyendo que una conducta es licita, o Ignorando que es punible la ejecuta, 

su actuar desde luego, de acuerdo al principio ya señalado resultarla 

culpable porque su error no destruirla el dolo o la culpa. Asl el código penal 

federal en su articulo noveno, antes de su reforma, prescribla que "la 

intención delictuosa no se destruirla, aun cuando el sujeto llegase a probar 

que crela que era legitimo el fin que se propuso", consagrando asl la 

culpabilidad del llamado error de derecho. 

También se habla, al tratar el tema del error de derecho de los 

llamados estados putativos que se presentan cuando el sujeto erala realizar 

una conduela licita que en realidad no existe y produce µn resultado tlplco, 

90 Jiménez de Asúa, Luis. "La ley y el delito", ob. cit., pág. 390. 
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evidentemente un error esencial e Invencible no debe producir ninguna 

consecuencia de carácter penal. 

a) El error de hecho se subdivide en error esencial y error accidental. 

A su vez el error esencial se clasifica en error esencial invencible y error 
esencial vencible. 

El error de hecho accidental, por su parte, se clasifica en error en el 

golpe (aberratlo ictus) y error en la persona (aberratio in persona). 

El error esencial de hecho invencible se presenta cuando el sujeto 

llega a una concepción equivocada de la realidad, pero debido a 

circunstancias que no podla superar, su equivoco puede recaer sobre 

elementos del delito, o sobre circunstancias agravantes de penalidad y en 

ese caso se presenta el error como causa de inculpabilidad. A titulo de 

ejemplo se cita a quien en un coto de caza, donde se la ha asegurado no 

circula ninguna persona, en la espesura dispara contra lo que cree es una 

pieza cinegética, resultando ser un intruso al que ha confundido con un 

animal. Asl pues, el error debe caer sobre el aspecto cognoscitivo del sujeto, 

debiéndose de dar sobre los elementos fácticos del delito. 

Dentro del estudio del error de hecho esencial invencible se habla de 

los estados o eximentes putativas, que ya apuntábamos. 

Las eximentes putativas las define Fernando Castellanos Tena 

diciendo que son: 

"Las situaciones en las cuales el agente, por un error de hecho 

insuperable, cree fundadamente, al realizar un hecho tlplco de derecho 

penal, hallarse amparado por una justificante, o ejecutar una conducta atlpica 

(permitida, licita) sin serlo.91 

Algunos autores designan a las eximentes putativas como 

"justificantes putativas" ya que los supuestos de causas de justificación a su 

" Castellanos Tena. ob. cit., pp 352 y 353. 
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vez pueden presentarse como causas "putativas", si el sujeto, cree 

fundadamente encontrarse obrando llcitamente y en realidad no es asl. 

Jlménez de Asúa critica la denominación de "justificantes putativas" porque la 

conducta del agente en realidad no está justificada, es decir; resulta que es 

antijurldlca, pero no culpable en razón del error esencial que da lugar a una 

"eximente" pero no a una "justificante". 

Se aceptan generalmente como eximentes putativas las siguientes: 

a) La defensa putativa; 

b) El estado de necesidad putativo; 

c) El ejercicio de un derecho putativo; 

d) El cumplimiento de un deber putativo. 92 

En todos los casos mencionados, la nota común, es que se apoyan en 

un error de hecho esencial e invencible. 

La corriente slcologista de la culpabllldad, al limitarse al nexo 

sicológico del agente con su resultado, considera que el error, la 

equivocación del agente en forma esencial, insuperable, afecta de ralz esa 

relación sicológica presentándose el error como causa de Inculpabilidad. 

En cambio, el error de hecho esencial vencible, es aquél en que la 

persona tuvo. la posibilidad y por ello debió prever el concepto equivoco que 

se formó. Este tipo de error excluye el dolo, pero el sujeto responde por 

haber Incurrido en una conducta culposa. El ejemplo mencionado del 

cazador nos puede servir para ilustrar este tipo de error, en efecto, el 

cazador se dirige a cazar una pieza, pero no toma precauciones, o no se 

asegura de que al disparar vaya a lesionar o matar a otra persona, y al 

hacerlo, si bien creyendo que dispara sobre un animal, lo hace sobre una 

persona, ha obrado bajo el error, pero éste era vencible, pues la prudencia, 

una medida normal de precaución, debió evitar ese resultado. 

" Jiménez de Asua, Luis. En su Tratado de Derecho Penal, ob. cit., Tomo VI, pég 304, 
senala como clases de esta especial forma de error. al error de tipo, al error de prohibición, a 
las eximentes putativas y a la obediencia jerérqulca. 
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Por otra parte, el error de hecho accidental se presenta cuando el 

sujeto se equivoca, pero respecto de elementos no esenciales del delito, sino 

sobre circunstancias objetivas, etc., que son accidentales. En estos casos de 

error, la conducta es culpable, a titulo de dolo, ya que su error se refiere a 

accidentes de la conducta tlplca. Los casos de error de hecho accidental se 

agrupan en error en el golpe y error en la persona. 

El error de hecho accidental en el golpe radica en que el sujeto se 

propone un resultado delictivo en contra de un bien jurldlco tutelado, pero su 

acción, por su error, daña precisamente el bien jurldico tutelado que querla, 

si bien en una persona o cosa distinta. Tal conducta es punible totalmente, 

pues es Irrelevante que quiera dañar a una persona y dañe a otra si resulta 

dañado el bien jurldico tutelado. Asl por ejemplo, un sujeto dispara su arma 

de fuego para matar a Pedro, pero por su mala punterla a quien priva de la 

vida es a Juan, va a resultar indiferente que alegue que no querla matar a 

Juan si tenla el propósito de privar de la vida y la destrucción del bien jurldico 

tutelado por el derecho se dio. 

El error de hecho accidental en la persona, es semejante al anterior; el 

sujeto activo pretendió privar de la vida a Pedro, dispara sobre éste, 

creyendo haberlo privado de la vida, pero por su equivocación ha disparado 

sobre Juan creyendo que era Pedro. Su conducta resulta punible a titulo de 

dolo, porque es evidente que se propuso dañar un bien jurldico tutelado y lo 

logró, siendo Indiferente que haya sido Juan y no Pedro como se lo habla 

propuesto. 

b) La no exigibilidad de otra conducta como causa de Inculpabilidad se 

plantea en el sistema causalista únicamente para quienes aceptan la leerla 

normativa de la culpabilidad, pues esta causa de inculpabilidad se apoya en 

la imposibilidad de "reprocha~· al sujeto su conducta. 

El sicologismo no puede aceptar la no exlgibilidad de otra conducta, 

porque tal situación no está referida al proceso sicológico, sino a una 

valoración, al reproche que se realiza de ese proceso, situación que cae 

fuera de esa relación sicológica. 
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El fundamento de la lnexlgibllldad se encuentra en que: 

"El derecho no puede exigir comportamientos heroicos, o en todo 

caso, no puede Imponer una pena cuando en situaciones extremas alguien 

prefiere realizar un hecho prohibido por la Ley, antes que sacrificar su propia 

vida o su Integridad fisica."93 

El maestro Luis Jlménez de Asúa al referirse a este tema Indica que la 

culpabilidad normativa se distingue por exigir una conducta conforme a 

derecho, por lo que en todas las causas de il'::ilpabilidad está ínsito que no 

puede exigirse esa conducta adecuada, sea por error esencial e invencible o 

por no exigibilidad de otra conducta en estricto sentido. A juicio del maestro 

español son causas de inexigibllidad las siguientes: 

a) Violencia moral y miedo; 

b) Exceso en los eximentes; 

e) Estado de necesidad en que colisionan bienes Iguales: 

d) Aborto sentimental y económico; 

e) Encubrimiento de próximos parientes, de seres queridos; 

f) lnexlgibilidad especifica en otros casos (falso testimonio, omisión de 

socorro, etcétera).94 

CONDICIONES OBJETIVAS DE PUNtBILIDAD. 

Las condiciones objetivas de punibilidad deben diferenciarse de los 

presupuesto procesales. En las primeras se expresa el grado de menoscabo 

del orden jurldico protegido, que en cada caso se requiere, mientras que los 

presupuestos procesales toman en consideración circunstancias opuesta a la 

verificación de un proceso penal. Cuando falta una condición objetiva en el 

momento del juicio oral, procede la absolución; cuando falta un presupuesto 

procesal, el proceso se detiene. 

" Muñoz Conde, Francisco. Teorla General del delito, Editorial Tirant lo Blanch, España, 
Segunda Edición, 1989. Página 68. 
" Jlménez de Asúa, Luis. Tratado de Derecho Penal ob. cit., tomo VI, página 304. 



96 

Para el maestro Celestino Porte Petlt, las condiciones objetivas de 

punlbllldad no son elementos constitutivos del delito, ya que no se requiere 

su existencia . 

. Pannaln considera a las condiciones objetivas de punlbllldad como 

"elementos esenciales, porque cuando se requieren, y no están presentas no 

hay punlbllldad y, por lo tanto, no hay delito; sin embargo, anota, no son 

elementos constitutivos porque no Intervienen en la construcción de la figura 

criminosa, y su función es la de acondicionar la existencia de un delito ya 

estructuralmente perfecto, pero no Yi•ai."95 

Las condiciones objetivas de punlbilidad son aquellos avisos, asl como 

variantes en la Imposición de penas. 

De entrada el maestro Jiménez de Asúa niega que la condicionalidad 

objetiva constituya una caracterlstica del delito, si bien, aparece en su 

clasificación heptatómica de los elementos del delito. La mayorla de los 

penalistas concuerdan que las llamadas condiciones objetivas de punibilidad 

son de naturaleza dudosa y de escaso número, que obligan a considerar que 

por su falta de generalidad no son esenciales a la estructura del delito. 

Ahora bien, para aquellos que admiten las condiciones objetivas de 

punibllldad, éstas son circunstancias que condicionan la aplicabilidad de la 

pena. La corriente dominante considera que tales circunstancias son ajenas 

al tipo, de carácter objetivo independientes de la acción delictiva. 

Las condiciones objetivas de penalidad son circunstancias que, sin 

pertenecer al Injusto o a la culpabilidad, condicionan en algún delito concreto 

la Imposición de una pena. Al no pertenecer tampoco al tipo, no es necesario 

que se refieran a ellos el dolo o la imprudencia del autor siendo indiferente 

que sean o no conocidas por él. Entre ellas se cuenta, en nuestro código 

penal (español), la sentencia condenatoria en el delito de falso testimonio en 

contra del reo; la previa declaración de quiebra en los delitos de quiebra.96 

" López Betancourt, Eduardo. ob. cit. p. 248 
"Francisco Munoz Conde, ob. cit., pág. 156. 
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Por su parte Zafaron! niega terminantemente existencia y valor a las 

condiciones objetivas de punibllidad, ya que ellas son a su juicio el último 

reducto dogmático de la responsabilidad objetiva, pues al referirse a 

cuestiones 'objetivas" que van a Incidir en la pena, evidentemente rompen 

con el principio de que "no hay pena sin culpa". Asl, este autor escribe: "La 

ubicación de estas supuestas condiciones objetivas de la punibilidad es un 

problema harto dudoso, pues mientras unos pretenden que forman parte del 

tipo pero que no son alcanzados por el dolo ni por la culpa, es decir, por 

ningún conocimiento, pero los dejan navegando en una zona neutra, fuera 

del tipo y del delito, siendo ésta última la tesis que prevalece actualmente. Lo 

cierto es que cualquiera que fuese la posición que se le asigne, como se 

conviene en que no necesitan ser abarcados por el conocimiento, la voluntad 

ni la previsibilidad, representan una severa restricción al principio de 

culpabilidad en la forma en que implica que todo evento del que dependa la 

punición debe ser alcanzado por el dolo o por la culpa.97 

Sigue estableciendo el maestro Zafaroni, que generalmente las 

llamadas condiciones objetivas de punibilidad se refieren a condiciones de 

procedibilidad (la querella de la parte ofendida en los delitos que se 

persiguen a instancia de parte), o bien, a cuestiones prejudiciales (la 

declaración previa de quiebra, en el delito de quiebra); la declaración previa 

de perjuicio (en los delitos fiscales). 

AUSENCIA DE CONDICIONES OBJETIVAS DE PUNIBILIDAD. 

La ausencia de las condiciones objetivas de punibilldad, es el aspecto 

negativo de las mismas. 

El lugar que ocupen dentro de la leerla del delito dependerá del 

criterio que se sustenle, ya que algunos autores consideran que la ausencia 

de dichas condiciones, será el aspecto negativo de un elemento del delito, al 

considerar las condiciones objetivas de punibilldad elemento del delito, y 

"Zafaron!, Eugenio Ratil. Tratado de Derecho Penal, parte general, tomo 11, Editorial 
Cérdenas Editores, México, primera edición, 1988, pég. 55. 
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otros estimarán que no constituye un aspecto negativo del delito, al negar a 

las condiciones objetivas el carácter mismo del elemento. 

Para quienes aceptan las condiciones objetivas de punibllidad, sea 

como requisito de procedibllidad, o cuestiones prejudiciales, la falta de las 

mismas Impiden que pueda procederse contra el agente, aún cuando los 

elementos del delito estén plenamente configurados. Esto último nos 

reafirma. la Idea de negar su existencia en la teoría del delito, pues el delito 

se da con Independencia dP tales condiciones objetivas, que son referibles a 

aspectos procesales, no de derecho sustantivo penal. 

LA PUNIBILIDAD. 

La punibílldad es un elemento secundario del delito, que consiste en el 

merecimiento de una pena, en función o por razón de la comisión de un 

delito; dichas penas se encuentran establecidas en el Código Penal. 

Cuello Calón considera que la puníbilidad no es más que un elemento 

de la tipicidad, pues el hecho de estar la acción conminada con una pena, 

constituye un elemento de tipo delictivo. 

Pavón Vasconcelos afirma que la punibilldad es "la amenaza de pena, 

que el Estado asocia a la violación de los deberes consignados en las 

normas jurldicas, dictadas para garantizar la permanencia del orden socla1"98 

El maestro Jíménez Huerta establece "Como la reprochabllídad 

sintéticamente se epiloga en una afirmación declarativa de que el autor de un 

hecho tlpícamente antijurldíco es del mismo culpable, al unisono de implicar 

un juicio sobre el autor en relación con el hecho, encierra el último 

fundamento de la pena imponible. La punibilidad es la secuencia lógico 

jurldica del juicio de reproche: nulla poena sine culpa. 

" Pavón Vasconcelos, Francisco. ob. cit. p. 395 
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La pena Imponible al autor de una conducta culpable está establecida 

en el propio precepto descriptivo de la figura tlplca o en otro precepto 

descriptivo de la referida figura o en otro precepto que directa o 

lnequJvocamente se ensambla a dicha figura. Por cuanto se refiere a los 

comportamientos intencionales consumados, las propias figuras tlpicas 

establecen las penas imponibles a los sujetos activos primarios. 

La punibilidad, finalmente, sea que se le entienda como elemento del 

deli•i:>, sea que se le considere como consecuencia de éste, es la 

sancionabllidad legal penal del comportamiento tlplco, antijurldico, imputable 

y culpable. La exigencia de la cota deriva del principio nulla poena sine /ege, 
consignado en el articulo 14 Constitucional, e impllcitamente en el 7° del 

Código Penal. 

El maestro Pavón Vasconcelos en su Manual de Derecho Penal 

Mexicano establece que la punlbilldad es "la amenaza de pena que el Estado 

asocia a la violación de los deberes consignados en las normas jurldlcas, 

dictadas para garantizar la permanencia del orden social. 

La punibilidad, es pues, la amenaza de pena que en cada tipo penal 

se va señalando; de esta manera, una vez dada una conducta tlplca, 

antijurldlca y culpable, a la misma, se le deberá imponer la pena prevista en 

la ley. 

En torno a la punibilidad se ha discutido si es uno de los elementos 

esenciales del delito, o bien, si es una consecuencia del mismo. 

Entre los destacados penalistas que en nuestro pals se afilian a la 

consideración de que la punlbilidad es un elemento del delito destaca 

Francisco Pavón Vasconcelos, quien argumenta que la propia Ley al definir 

en su articulo 7° el concepto de delito, señala: que es la acción que 

sancionan las leyes penales, por fo que claramente se establece que la 

punibilidad es un elemento del delito.99 

" ibldem pp. 398 y 399. 
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Otros penalistas mexicanos, tales como Villalobos y Castellanos Tena, 

se Inclinan por considerar a la punlbilldad una consecuencia del delito, no un 

elemento del mismo, por lo que el primero de los doctrinarlos penalistas 

establece en su obra multlreferlda "Una acción o una abstención humana son 

penadas cuando se les califica de dellctuosas, pero no adquieren ese 

carácter porque se les sancione penalmente. 

El maestro universitario Castellanos Tena, por su parte argumenta que 

el propio Código Penal nos da la respuesta, no como lo entiende Pavón 

Vasconcelos, pues por ejemplo opera la excusa absolutoria para el robo 

entre ascendientes y descendientes, pero si un tercero Interviene en la 

comisión del illcito, éste si es sancionable; de ahl deduce que si fuera la 

punibilidad un elemento, tendrá que ser la excusa una causa que la anulara 

para ambos, o el delito serla para ambos, por ende, es sólo consecuencia. 

Algunos autores opinan que debe distinguirse entre la punibilidad en 

sentido abstracto como la sanción prevista en el tipo; y como una situación 

concreta, Individualizada a un hecho delictivo que se ha cometido. 

EXCUSAS ABSOLUTORIAS. 

Carránca y Trujillo fija un amplio elenco de excusas absolutorias, 

donde la pena se excluye, a la luz de diversas previsiones de las partes 

general y, sobre todo, especial del Código Penal. A continuación 

expondremos, en slntesis, el agrupamiento que dicho autor propone: 

a) En razón de los móviles afectivos revelados: ocultamiento o 

Impedimento de la acción de la justicia, evasión de presos y 

desobediencia de particulares. 

b) En razón de la copropiedad familiar: robo sólo entre 

parientes próximos. 
c) En razón de la patria potestad o de la tutela: golpes y 

lesiones leves en ejercicio del derecho civil familiar de 

corregir. 
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d) En razón de la maternidad consciente: aborto causado sólo 

por Imprudencia (culpa) de la madre o cuando el embarazo 

sea resultado de una violación. 

e) En razón del interés social preponderantemente: abstención 

de revelación de secretos, y 

f) En razón de la temibilidad especificamente mlnima revelada: 

robo de escasa cuantla e injurias reciprocas. 

Las excusas absolutorias son aquellas especificas y excepcionales 

causas por las cuales el legislador deja impune una conducta tlplca, 

antijurldica y culpable. 

En el caso de las excusas absolutorias opera el criterio de utilidad 

mencionado en el punto anterior, pues dichas causas revelan que el 

legislador prefirió aplicar medidas de polltica criminal, a pesar de que el 

principio de justicia reclamara la imposición de una pena. 

Pavón Vasconcelos. después de analizar con cuidado varios 

supuestos de "excusas absolutorias" en la legislación penal federal, descarta 

la mayorla de ellas (encubrimiento entre parientes, o ligados por el afecto o 

amistad; favorecimiento a la evasión por parientes; el aborto en el caso de 

embarazo con motivo de una violación). 

Agrupa las excusas absolutorias de la siguiente manera: 

A. En razón del arrepentimiento y de la mlnlma peligrosidad del 

agente; deposición de armas por el rebelde y robo cuyo valor 

no exceda de veinticinco pesos. 

B. En razón exclusiva de la mlnima o nula peligrosidad 

exhibida por el autor; aborto por Imprudencia de la propia mujer 

embarazada e injurias reciprocas .. 

e. En razón de la conservación de las relaciones familiares: 

robo, abuso de confianza y fraude cometido por ascendientes 

contra sus descendientes o viceversa.'ºº 

'"' lbldem p. 104. 



102 

En el Código Penal de Coahuila, también existe excusa absolutoria 

semejante a la del articulo 138 del Código Penal Federal relativa al rebelde 

que depone las armas, asl como para el supuesto de la propia mujer 

embarazada, siempre que se trate de culpa sin previsión; asimismo subsiste 

la excusa absolutoria para los delitos de robo, abuso de confianza, fraude y 

despojo cuando se cometan por el ascendiente contra su descendiente, por 

éste contra aquél o por un cónyuge o concublno contra el otro.101 

Ahora bien, una vez que se han analizado los elementos del delito, 

entraré a estudiar el caso concreto del daño que recae sobre la fachada de 

un bien Inmueble el cual es cometido por graffitl, mismo que es tema central 

del presente trabajo de Investigación. 

El tipo básico de daño en las cosas, comprendido en el articulo 399, 

consiste en causar, por cualquier medio, destrucción o deterioro de cosa 

ajena, o de cosa propia en perjuicio de tercero, distinguiéndose con 

evidencia del resto de las figuras comprendidas en el titulo de delitos contra 

las personas en su patrimonio, ya que si bien éste resulta lesionado con la 

conducta del autor, no hay en él una traslación illcita de cosas entre el sujeto 

activo y el pasivo, como sucede por ejemplo en el robo en donde hay un 

Incremento del patrimonio del sujeto infractor de la norma penal. 

Por lo que respecta a la conducta del graffiti, ésta únicamente puede 

presentarse mediante movimientos positivos corporales encaminados a 

producir el hecho delictivo, es decir por medio de una conducta. 

El sujeto activo será quien realice la conducta que produzca el daño, 

deterioro o destrucción de la cosa ajena. Puede ser cualquier persona; 

mientras que el sujeto pasivo también puede ser cualquier individuo, en este 

caso, coincide con el ofendido, sobre quien recae el daño patrimonial. 

El objeto material de la agresión recaerá sobre la fachada de un bien 

Inmueble, puesto que el tipo limita la protección en su descripción, 

101 Orellana Wiarco, Oclavio Alberto. "Teorla del Delito" ob. cit. p 80. 
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refiriéndose únicamente a la fachada ajena o a la propia, cuando se realiza 

en perjuicio de tercero. 

El objeto jurldlco es la seguridad sobre el patrimonio de las personas. 

La ausencia de conducta se da únicamente por el hipnotismo y 

sonambulismo, en virtud de que fue colocado en un estado de letargo por un 
tercero o bien, deambula dormido, por lo que no tiene control de su voluntad 

ni conciencia. 

El tipo se encontrará en la descripción legal que haga el legislador al 

momento de crear el especial atenuado; dando como resultado que se estará 

frente a la tipicidad cuando el sujeto realice la conducta descrita en el tipo 

penal, siendo la clasificación de éste por su conducta de acción; por el daño 

que causan: es de lesión o daño; por el resultado: material o de resultado; 

por la materia puede ser común; por el número de sujetos es: unisubjelivo; 

por el número de actos: unisubsistente; por su procedibilldad o 

perseguibilidad: es de querella; por su consumación: Instantáneo con efectos 

permanentes; por su reprochabilidad: es doloso o intencional; por su 

ordenación melódica: es especial privilegiado o atenuado; en orden a la 

calidad del sujeto activo: tipos de delitos comunes; por su formulación: es 

casulstica. 

La atipicidad se dará por la falla del objeto material, es decir la falla 

del objeto; cuando falle el objeto juridico, es decir no haya daño patrimonial; 

al no realizarse el hecho por Jos medios comlsivos especlficamente 

establecidos por Ja ley. 

La antijuridicidad estará presente cuando un Individuo efectúe la 

conducta delictiva descrita en el tipo penal analizado, por lo que estará 

ejecutando un hecho anlijurldico. 

En las causas de justificación a mi parecer solamente se da el 

consentimiento del titular del bien jurldicamente afectado, o del legitimado 

para otorgarlo. 
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En la culpabilidad se tendrá que en el tipo especial atenuado 

solamente será por dolo; por lo que hace al aspecto negativo de éste, se 

tendrá que solamente se da el error esencial de hecho Invencible. 

Por lo que hace a las condiciones objetivas de punibllldad y su 

ausencia no se presentan. 

En tanto que, por último la punlbilidad es el merecimiento al que se 

hace acreedor el Individuo y se encuentra establecida en la propuesta del 

tipo especial atenuado que a continuación presentaré, pero antes no dejo de 

establecer que por lo que hace a las excusas absolutorias, en el presente 

caso no se presentan .. 

3.3. Propuesta del tipo especial atenuado. 

A través del tiempo ha quedado demostrado que una polltica jurldica 

acorde con las necesidades del pals, hacen un ambiente propicio para la 

convivencia social, siendo esto posible cuando se basa en un ordenamiento 

legal amplio y al mismo tiempo especifico, que consiste no sólo con los 

intereses de quienes participan en el ciclo de la creación y difusión del arte' 

callejero, sino que armonice el derecho con éste, es por ello que a 

continuación se muestra el tipo especial atenuado; que se propone debe 

tener la conducta que a lo largo del presente trabajo se analizó: 

Al que por medio de pintas dañe la fachada 

de un inmueble ajeno, si el valor de Jo dañado no 

excede de 100 veces el salario mlnlmo general 

vigente para el Distrito Federal. se le impondrá 

hasta 1 un año 6 seis meses de prisión o trabajo a 

favor de la comunidad, si excede de 100 veces el 

salarlo, se le impondrá de 1 un año 6 seis meses a 

3 tres años de prisión o de trabajo a favor de la 

comunidad. 
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La tarea principal del Estado es la de garantizar el respeto a la 

Integridad de las obras del ingenio humano, ello corresponde a una evidente 

Importancia para el desarrollo del arte callejero, pues este elemento 

constituye un estratégico y vital instrumento para seguir fomentando la 

libertad de expresión de este pals, asl como propiciar las condiciones 

idóneas para lograr el avance del derecho en este Injusto penal. 

Resulta importante agregar que en lo personal, no se está en contra 

de este tipo de expresiones, las cuales en muchas ocasiones, son 

consideradas y valoradas por los conocedores en la materia como obras 

artlsticas. 

Sin embargo, creo que los legisladores no han tomado en cuenta, en 

su justa dimensión, la magnitud y el crecimiento que han tomado las pintas 

graffiteras en los. últimos veinte años, la cual no sólo se ha propagado en las 

fachadas de casas, edificios y bardas, sino que ha trascendido a dañar 

monumentos históricos, asl como vagones y estaciones del Sistema de 

Transporte Colectivo "Metro", lo cual considero ya resulta de naturaleza 

jurldico grave. 

Y si bien, es Imposible que a través de una penalidad distinta para 

éstas acciones se vayan a erradicar, resulta necesario que se instrumenten 

mecanismo tendientes a proporcionar espacios suficientes para los jóvenes 

que realicen éstas actividades, pero en caso de que estos se excedan 

enlences si resultarla convenienle aplicar una sanción, debiendo tomar en 

cuenta el valor histórico, estético o económico del daño que causen a los 

bienes muebles o inmuebles. 

Este dispositivo es de orden público e interés social y sus 

disposiciones, verbigracia rigen a la formación de los jóvenes de nuestro 

pais, asl como la utilización de esta información que son para los fines de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

El objeto de este nuevo tipo penal es establecer las normas y 

procedimientos necesarios para coordinar las conductas de los jóvenes y de 

igual forma promover e impulsar la regeneración, asl como la difusión y 
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aplicación de los conocimientos técnicos y prácticos que requiere el 
desarrollo nacional. 

El Estado de Aguascallentes que incorporó en su Catálogo de las 

Figuras Delictlvas, cuenta con una ventaja social Invaluable en el contexto de 

la mejorla ciudadana, empero la readaptación del sujeto activo no se da por 

la contaminación carcelaria que existe; debido a ello el Distrito Federal, 

deberla enfocar sus esfuerzos a diseñar po11ticas y estrategias de 

regularización para las conductas de los jóvenes que utilizan pintas. 

El Distrito Federal no puede sustraerse del contexto de las pintas o del 

graffitl por lo que si el Estado deberá realizar una actividad legislativa 

creando un tipo penal, lo cual darla una mejorla a nuestros niveles de 

bienestar y viabilidad competitiva hablando turlsticamente, haciendo de la 

reforma un instrumento eficaz que sirva para resolver nuestros problemas y 
para enfrentar con optimismo renovado los retos que la actualidad y futuro 

que nos presentan. 

SI bien en los últimos años se ha Incrementado en forma significativa 

el uso de las pintas, esta situación no es generalizada y se observan 

diferencias notables en algunos sectores. 

Referente a los aspectos normativos, existen diversas disposiciones 

jurldlcas que rigen la conducta de las pintas, sobre todo debido al creciente 

aumento de la población, haciéndose necesario actualizar las disposiciones 

jurldicas que aunque no inciden en ésta área, no es tampoco fácil su 

aplicación. 

No pasa por alto que el ejercicio adecuado del arte callejero es un bien 

jurldico que debe ser protegido y en consecuencia las conductas indebidas 

que atenten contra este valor deberán ser sancionadas, toda vez que la 

sociedad debe saber que al solicitar los servicios de la institución encargada 

de procurar justicia, actuará con responsabilidad y en caso contrario se 

cuenta con los Instrumentos legales apropiados para preservar dicho valor. 
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3.4. Comentarlos. 

Necesario resulta destacar en el presente trabajo de Investigación, 

que si bien es cierto, en la fecha en que entró en vigor el Código Penal para 

el Distrito Federal, esto es en el año de 1931, el lilclto afecto a la presente 

investigación, se encontraba previsto en el Libro Segundo, Titulo Vigésimo 

Segundo, Capitulo VI, en el articulo 399, el cual expresamente establecla: 

"Articulo 399.- Cuando por cualquier medio se causen 

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

perjuicio de tercero. se aplicarán las sanciones del robo simple." 

Mediante el decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 

el 17 diecisiete de septiembre de 1999 mil novecientos noventa y nueve, con 

vigencia a partir del 1° primero de octubre de ese mismo año, según se 

advierte del articulo transitorio único del citado decreto, el referido tipo penal 

quedó en los mismos términos y, por último en el Código Penal para el 

Distrito Federal, que entró en vigor el 12 doce de noviembre de 2002 dos mil 

dos, el illcito en comento cambió su rubro, destacándose que la figura 

delictiva inmersa en el referido articulo 399 del entonces Código Penal para 

el Distrito Federal, a través del nuevo Ordenamiento de Enjuiciamiento 

Penal, fue trasladado al articulo 239 de dicho decreto, estableciéndose 

tex1ualmente en el Libro Segundo, Titulo Décimo Quinto "Delitos contra el 

patrimonio", en el capitulo VIII "Daño a la propiedad", el cual expresamente 

establece: 

"Articulo 239.- Al que destruya o deteriore una cosa ajena 

o una propia en perjuicio de otro, se le impondrán las penas 

previstas en el articulo 220 de este Código." 

Desprendiéndose de lo anterior, que la citada figura delictiva de DAÑO 
EN PROPIEDAD AJENA, no quedó derogada en forma lisa y llana, sino que 

a través del decreto de referencia, fue darle un nombre más correcto y 

ubicarlo en un lugar más adecuado por cuestiones de técnica legislativa; 

incluso aunado a lo anterior, necesario resulta precisar, que tomando en 
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consideración que la figura delictiva de DAÑO EN PROPIEDAD AJENA, 

prevista Inicialmente en el articulo 399 del Código Penal de aplicación federal 

y común, asl como posteriormente en el Código Penal. para el Distrito 

Federal de 1999 y de Igual manera la tipificada en el nuevo Código Penal 

para el Distrito Federal en su articulo 239 son SIMILARES en el contenido de 

su descripción legal, dado que tanto en la inicial como en la posterior, es que 

es un tipo de formulación alternativamente formado en orden a las hipótesis 

delictivas que posela ya que éstas establecfan "cuando por cualquier medio 

se causen daño, destrucción o deterioro de cosa ajena, o de cosa propia- en 

perjuicio de tercero", situación que sigue siendo recogida por fa legislación 

vigente, ya que establece "al que destruya o deteriore una cosa ajena o una 

propia en perjuicio de otro"; amen de ello, en los primeros dispositivos se 

advierte que para efectos de aplicar fa punibilidad nos remitla al Tftufo 

Vigésimo Segundo "Delitos en contra de las personas en su patrimonio", 

capltulo 1, en el numeral 370, en el cual se fijaba la pena de la siguiente 

forma: 

"Articulo 370.- Cuando el valor de lo robado no exceda de 

cien veces el salario, se impondrá hasta dos años de prisión y 

multa hasta de cien veces el salario. 

Cuando exceda de cien veces el salario, pero no de 

quinientas, la sanción será de dos a cuatro años de prisión y multa 

de cien hasta ciento ochenta veces el salario. 

Cuando exceda de quinientas veces el salario, la sanción 

será de cuatro a diez años de prisión y multa de ciento ochenta 

hasta quinientas veces el salario." 

Por su parte, en el tercer numeral de referencia, previsto en el Código 

Penal del 2002, precisa la pena de la siguiente forma: 

"Articulo 239.- Al que destruya o deteriore una cosa ajena o 

una propia en perjuicio de otro, se Je impondrán las penas 

previstas en el articulo 220 de este Código." 



El articulo 220 se encuentra plasmado de la siguiente manera: 

'Articulo 220. Al que con ánimo de dominio y sin 

consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, se apodere 

de una cosa mueble ajena, se le Impondrán 

1.- De veinte a sesenta dlas multa, cuando el valor de lo 

robado no exceda de veinte veces el salario mlnimo, o no sea 

posible determinar su valor; 

11.-Prislón de seis meses a dos años y sesenta a ciento 

cincuenta dlas multa, cuando el valor de lo robado exceda de 

veinte pero no de trescientas veces el salario mlnimo; 

111.- Prisión de dos a cuatro años y de ciento cincuenta a 

cuatrocientos dlas mulla, cuando el valor de lo robado exceda de 

trescientas pero no de setecientas cincuenta veces el salario 

mlnlmo, y 

IV.- Prisión de cuatro a diez años y de cuatrocientos a 

seiscientos dlas multa, cuando el valor de lo robado exceda de 

setecientos cincuenta veces el salario mlnimo. 

Para determinar la cuantia del robo, se atenderá 

únicamente al valor de cambio que tenga la cosa en el momento 

del apoderamiento." 
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Advirtiéndose de lo anterior, la similitud de las figuras delictivas en 

comento, por lo que en atención a ello, necesario resulta destacar que 

incluso atentos al momento consumativo del evento, la norma que debe 

prevalecer en el hecho que nos ocupa, es la segunda y no la primera, en 

cuanto que esta última solamente se convierte en el testimonio fiel de que la 

conducta injusta atribuida no solamente continua vigente, sino que para 

delimitar los ámbitos de aplicación material, se especifica su comisión. 
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En ese mismo orden de Ideas por lo que hace al articulo 27 párrafo 

tercero y siguientes establecla: 

"Articulo 27.- ... El trabajo en favor de la comunidad consiste 

en la prestación de servicios no remunerados, en instituciones 

públicas educativas o de asistencia social o en Instituciones 

privadas asistenciales. Este trabajo se llevará a cabo en jornadas 

dentro de periodos distintos al horario de las labores que 

representen la fuente de ingreso ~Jra la subsistencia del sujeto y 
de su familia, sin que pueda exceder de la jornada extraordinaria 

que determine la ley laboral y bajo la orientación y vigilancia de la 

autoridad ejecutora. 

El trabajo en favor de la comunidad puede ser pena 

autónoma o sustitutivo de la prisión o de la multa. 

Cada dla de prisión será sustituido por una jornada de 

trabajo en favor de la comunidad. 

La extensión de la jornada de trabajo será fijada por el juez 

tomando en cuenta las circunstancias del caso. 

Por ningún concepto se desarrollará este trabajo en forma 

que resulte degradante o humillante para el condenado." 

Para ahora en el Código Penal para el Distrito Federal el cual entró en 

vigor el 12 doce de noviembre del 2002 dos mil dos, establece "Capitulo V, 

"Trabajo en beneficio de la victima o en favor de la comunidad": 

"Articulo 36 (Concepto y duración). El trabajo en beneficio 

de la victima del delito consiste en la prestación de servicios 

remunerados, en instituciones públicas, educativas, empresas de 

participación estatal o en empresas privadas, en los términos de la 

legislación correspondiente. 



El trabajo en favor de la comunidad consiste en la 

prestación de servicios no remunerados, en Instituciones públicas, 

educativas, de asistencia o servicio social, o en Instituciones 

privadas de asistencia no lucrativas, que la ley respectiva regule. 

En ambos casos se cumplirá bajo la orientación y vigilancia 

de la autoridad ejecutora. 

El trabajo en beneficio de la victima del delito o en favor de 

la comunidad, se llevará a cabo en jornadas dentro de periodos 

distintos al horario de las labores que represente la fuente de 

ingresos para la subsistencia del sentenciado y la de su familia, 

sin que pueda exceder de la jornada extraordinaria que determina 

la ley laboral. La extensión de la jornada será fijada por el juez 

tomando en cuenta las circunstancias del caso, y por ningún 

concepto se desarrollará en forma que resulte degradante o 

humillante para el sentenciado. 

Podrá Imponerse como pena autónoma o como sustitutiva 

de la pena de prisión o de multa, según el caso .. Cada dla de 

prisión o cada dla multa, será sustituido por una jornada de trabajo 

en beneficio de la victima o en favor de la comunidad." 
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Por lo que al hacer un análisis de los numerales antes descritos, se 

establece que si bien es cierto, se dejó intocada de nueva cuenta el trabajo 

en favor de la comunidad, también lo es que se encuentra la institución del 

trabajo en favor de la victima, la cual sin entrar al estudio de quien es la 

victima, dicha Institución se creó para éstas. 



112 

CONCLUSIONES. 

PRIMERA.- El graffiti es una actividad antigua, apareciendo cuando 

existe la necesidad de los primeros seres humanos de representar con un 

signo o un slmbolo las cosas, las Ideas, las palabras; pero al mismo tiempo 

es tan actual, como la necesidad que tienen los hombres de todas las 

lenguas de entenderse con rapidez y precisión, por medio de la asociación 

automática de los signos del grafismo a nociones aceptadas universalmente; 

debiéndose de entender por ¡¡~affili, las inscripciones y dibujos generalmente 

realizados de manera agresiva y de protesta, trazados sobre una pared u 

otra superficie resistente. 

SEGUNDA.· La sociologla contemporánea ha descubierto también 

que los grafismos logran establecer relaciones subconscientes, mediante 

alusiones subliminales; la sintaxis del grafismo carece de los nexos 

lingülsticos gramaticales, pero cuenta con la fuerza sintetizante de la 

percepción de la percepción, en que intervienen por igual la asimilación y 

contraste, la proximidad, la similitud, la unión de puntos contrarios. La 

caracterlstica esencial dominante de este lenguaje óptico es su simplicidad, 

la cual resulta suficientemente en los nuevos modos de percepción; pero las 

formas recurren a la capacidad aleatoria de las figuras geométricas, del alto 

contraste de blancos y negros, de la policromla, la cual le proporciona una 

eficacia de interrelación casi de redacción. 

TERCERA.· El graffiti es una conducta de rayar, el cual nace en los 

años 70's como una subcultura en Nueva York, teniendo su decadencia para 

los BO's, volviendo a presentarse en los 90's como una manera de 

manifestarse de un grupo de personas degenerando en el rayar, la cual se 

caracteriza por hacer figuras, trazos, dibujos o raspar, paredes, vidrios, 

autos, etcétera. Generalmente con fines territoriales. En México el graffiti 

tiene sus orlgenes en los años 60's principalmente en 1968 posterior al 

movimiento socio-polltico de Tiatelolco en esta Ciudad, siendo un detonante 

para que los muros y bardas de las casas aparecieran consignas pollticas 

principalmente en el Centro Histórico y sus alrededores como el barrio de 

"Tepito" con su "arte acá", mismo que surge como un fenómeno cultural 
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urbano, a través del cual la sociedad expresaban su sentir; una de las 
múltiples formas de expresión era ocupar las bardas de la misma colonia 

para el referido arte. No fue sino hasta los 90's cuando esta forma de 

expresión vio su auge. 

CUARTA.· A pesar de encontrarse contemplada esta actividad como 

una Infracción (dependiendo de la Entidad Federativa, ya que puede ser 

Infracción o delito dependiendo el caso), los graffiteros continúan llevando 

acabo ta mencionada actividad (pintas). Por to que para tal fin ha llegado a 

crearse a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(CONACUL TA), programas de apoyo, brindando espacios para 

demostraciones y concursos donde generalmente asisten los jóvenes que 

buscan expresar un arte por medio de sus pintas, utilizando técnicas de 

protección, como por ejemplo el barniz et cual se utiliza para evitar el 

desgaste de su obra. 

QUINTA.· No todos los graffiti son artlsticos dentro de esta subcultura 

existe un grupo de menor nivel el cual únicamente raya sin importar expresar 

un fin, estos son tos Tagger o tags mejor conocidos como tajeadores, ellos 

se valen de navajas, esmeriles, piedras, clavos o cualquier objeto para 

realizar sus rayones no buscando significado alguno. Entre ambos grupos 

graffiteros y tajeadores, se ha desencadenado una batahola por los espacios 

que cada uno trata de conservar, es decir su arte o diversión favorita; los 

tajeadores "matan el graffiti'', ésta expresión es empleada cuando pintan en 

un lugar ya trabajado con fines territoriales. 

SEXTA.· Al realizar una investigación sobre la edad de los Individuos 

que se dedican al graffiti, se descubrió .que ésta oscila entre los dieciséis a 

los veintidós años de edad, pero además se debe encontrar asociado a 

alguno de los siguientes aspectos como pueden ser un bajo nivel 

socioeconómico o ambientes criminales, violencia, slntomas ansiosos, 

conductas desafiantes y trastornos de conducta. Los factores sociales 

también son en gran parte responsables de las emociones desagradables, es 

decir, ta forma como se expresa cada emoción es la clase de estimulo que 

origina la misma. 
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SÉPTIMA.· Únicamente la legislación que corresponde al Estado de 

Aguascallentes, tiene el gran acierto de considerarlo como un delito, con 

todas las consecuencias jurldicas del delito que esto conlleva, empero, la 

pena que establece el numeral de los atentados a la estética urbana 

contemplados en el Código Penal para el Estado de Aguascalientes, si se 

aplicara en este ámbito territorial, es decir, que se encontrara contemplado 

en el Catálogo de las Figuras Delictivas del Distrito Federal, la pena serla 

demasiado alta, creyendo que lo que realmente readaptarla al sujeto Infractor 

del numeral antes citado, serla el trabajo a favor de la comunidad como pena 

pública. 

OCTAVA.· Aunque la pena de prisión debe estar basada en el trabajo, 

la capacitación para el mismo y la educación según el articulo 6 de la Ley de 

Ejecución de Sanciones Penales para el Distrito Federal, también lo es que 

la readaptación social, que es tan anhelada ya por la sociedad, no se cumple 

y los perjudicados al momento en que el individuo compurga su pena son los 

mismos integrantes de la comunidad, ya que la persona si lleva a cabo lo 

que aprendió dentro de las Instituciones del Sistema Penitenciario, pero es a 

efecto de cometer nuevos delitos y en ocasiones con una gravedad mayor 

que por el injusto penal que cometió e ingreso en un principio a. la citada 

institución penitenciaria. 

NOVENA.· En las legislaciones penales de España, Alemania, Italia y 

Argentina se establece que éstos no cuentan con el tipo especial del daño en 

propiedad ajena cometido por el graffiti y aunque si lo establecen refiriendo 

que es todo menoscabo que sufre la propiedad, también lo es que lo estipula 

en forma general, además de no conllevar a ninguna readaptación social del 

sujeto, lo anterior en virtud de que se impone una pena de prisión y una 

multa, sin que pase por alto la reparación del daño y si bien es cierto en la 

pena de prisión deben de trabajar, hay que atender a las leyes respectivas 

de ejecución de sanciones de los referidos Estados Nacionales. 

DÉCIMA.· Del contenido del articulo 6 fracción IX de la Ley de Justicia 

Clvica para el Distrito Federal, se advierte que la conducta que se analiza, 

legalmente debe de adecuarse al sistema readaptador de los Individuos, toda 

vez que debe dejar de ser considerada como una Infracción, para pasar a 
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constituirse bajo el tipo especial atenuado que se presentará en el presente 

trabajo de Investigación, en virtud de que el daño que se llega a producir •. no 

solamente debe ser considerado como contaminante a la vista, sino que sus 
repercusiones pueden alcanzar niveles de gravedad mayúscula, ya que 

como es sabido, la producción de un illcito, la mayorla de ocasiones trae 

aparejada una consecuencia, sin referirme a Ja punibilidad del delito, sino a 

que ésta puede ser causa para la producción de nuevos illcitos. 

DÉCIMA PRIMERA.- Los tipos especiales se diferencian de los 

complementados, en que éstos excluyen la aplicación del tipo básico y los 

complementados presuponen su presencia, a la cual se agrega como 

aditamento la norma en donde se contiene Ja suplementaria circunstancia o. 

peculiaridad. Los especiales y Jos complementados pueden ser agravados o 

privilegiados, según resulte o no un delito de mayor entidad. Asl, el homicidio 

en razón del parentesco constituye un tipo especial agravado por 

sancionarse más severamente, mientras el infanticidio (antes de ser 

suprimido por la reforma del 10 de enero de 1994) era un delito especial 

privilegiado, por punirse menos enérgicamente que el básico de homicidio. El 

privar de la vida a otro con alguna de las calificativas de premeditación, 

ventaja, alevosla o traición, integra un homicidio calificado, cuyo tipo resulta 

ser complementado agravado. El homicidio en riña o duelo puede clasificarse 

como complementado privilegiado; resultando de lo anterior que la conducta, 

tlpica, antijurldica, culpable, imputable a un sujeto al quien se le tiene que 

Imponer una pena, la cual propongo se establezca en nuestro Código Penal, 

serla un tipo especial atenuado. 

DÉCIMA SEGUNDA.- El Estado es la única Institución facultada para 

Imponer sanciones, es decir, es el órgano que tiene potestad punitiva, 

facultado por la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; es 

decir, es el único que debe prohibir o permitir algunas conductas, señalando 

las sanciones que corresponden a cada una de las conductas illcitas 

cometidas. Las penas y medidas de seguri~ad han sido utilizadas por grupos 

humanos como respuesta a los actos que dañan al grupo social material, 

flsica, sicológica, o moralmente, incluyendo dentro de un catálogo las 

actividades illcltas y las sanciones para cada uno de estos lilcitos. 
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DÉCIMA TERCERA.· La Individualización de la punibllldad que se 

realiza al momento de dictar sentencia y cuando el Individuo Ingresa a prisión 

debe de realizarse en razón al grado de peligrosidad y del delito cometido, 

con frecuencia ésta clasificación no se lleva a cabo en nuestro pals, teniendo 

esto consecuencias tan graves como el problema penitenciario conocido 

como contaminación carcelaria, en virtud de que al dejar en la misma celda a 

sujetos más peligrosos, Impidiendo asl que se ejecute con eficacia el sistema 

progresivo técnico de readaptación social, perjudicando a la sociedad, al no 

reeducar y reintegrar a los delincuentes una vez cumplido su tratamiento. La 

prisión es una pena Impuesta al delincuent0 con el fin de readaptarlo y con 

ese mismo objetivo se le da al interno tratamiento de readaptación y 

reeducación los cuales, no se llevan a cabo con eficacia, esto también por la 

sobrepoblación, la falta de recursos tanto económicos como humanos y la 

falta de capacitación para el personal encargado de ejecutar los tratamientos. 

DÉCIMA CUARTA.· El trabajo y la educación dentro de los Centros de 

Readaptación Social en nuestro pals son la herramienta idónea para 

conseguir la readaptación, debido a la realidad penitenciaria de nuestro pais, 

que en la mayorla de los casos es el ocio, precisamente por la carencia de 

espacios para desarrollar el trabajo y también, la mayorla de las veces por 

falta de interés tanto del Interno como de las autoridades. La contaminación 

carcelaria entre los reos, desvirtúa el esplritu de los sistemas de 

readaptación, debido a las condiciones que prevalecen en los centros de 

readaptación social. A través de los tiempos ha sido más que evidente la 

necesidad que han demostrado las diferentes culturas antiguas, asl como los 

Estados modernos de crear normas que prevengan y sancionen conductas 

ilicitas, que afecten a la sociedad, por lo que se ha considerado necesario la 

configuración del tipo penal especial atenuado, el cual fue materia de 

estudio, denominado DAÑO EN PROPIEDAD AJENA COMETIDO POR 

GRAFFITI, el cual deberá encontrarse previsto y sancionado en el Código 

Penal vigente para el Distrito Federal, publicado el dla 16 de julio del año 

2002, lo cual a efecto de dar cumplimiento a la fórmula romana NULLUM 

CRIMEN SINE TIPO (no hay crimen sin tipo penal). 

DÉCIMA QUINTA.· La función del legislador, lleva impllcitos el deber y 

la responsabilidad de crear leyes que garanticen la adecuada regulación de 
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los bienes jurldlcos que constituyen el sustento y la base de la sociedad a la 

que representan. Su labor debe estar orientada a buscar modelos normativos 

capaces de corregir las limitaciones de las Instituciones jurldicas vigentes y 

adecuarlas a las condiciones sociales, económicas, culturales, pollticas, etc., 

que prevalezcan. Es innegable afirmar que el incremento desmedido del 

graffiti con las nuevas formas que ésta ha Ido adquiriendo, ha determinado 

que Ja normatividad penal haya quedado a la zaga, ya que el marco teórico 

ha sido rebasado por el progreso cada vez mayor de esta conducta, además 

de ser evidente la ineficacia de la aplicación y los alcances de la misma 

norma penal. El nuevo articulo penal ha de ajustarse a los principios que 

deben regir en un sistema de justicia penal dentro de un Estado de derecho. 

En atención a ello, el tipo penal debe precisar con nitidez la pena. La 

atención central y definitoria del bien jurldico que se trata de proteger y a la 

gravedad de su afectación, debe evitar tanto las penas que son rldlculas 

como las penas sumamente elevadas, en la inteligencia de que penas 

menores o mayores traicionan el fin de prevención general al que está 

llamada la punición, consecuentemente se propone la creación de un nuevo 

tipo penal para el Distrito Federal. 
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