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to. 



C A P I T U L O I. 

ANTECEDENTES HISTORICOS. 

En el decurso de la Historia, la evoluci6n del -

Derecho Pénal como instituci6n social que es, ha sido lenta 

pero progresiva, en consencuencia señalaremos las principa

les etapas de la misma. 

VENGANZA PRIVADA; 

Al sUfrir un.ataque que lesiona su integridad cor 

poral o patrimonial, el hombre reacciona por el impulso de 

tres fuerzas-instintos 6 sea: de conservaci6n, de reproduc

ci6n y de defensa. 

Estos tres confirman su existir como individuo y_ 

como especie; esto es, la defensa se cambia en ofensa; todo 

organismo que se sentía en presencia de una ofens~ reaccio

naba defendiéndose y ofendiendo al par; en la pugna triunfa 

ba el más fuerte sobre el menos fuerte, el débil era aniqui 

lado; en el ámbito de la defensa-ofensa, el juego de las --. 

fuerzas naturales era libre, por ello no se podía aceptar -

') 
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de dere¿h6 ni de justicia; la naturaleza no era justa ni 

injusta. 

Posteriormente la pugna individua~ es transporta-

da a lo social, el. nexo de consanguinidad unifica los lina

jes, resultando una comunidad de cultos, económica,. de rel~ 

cienes y tisos;· asi, los Gens ( familia ) absorbe la defen

sa Ú ofensa, el hombre hace suyo el derecho a la venganza, 

es apoyado, protegido y en su ~aso, vengado por" su grupo, de 

esta forma cada miembro del grupo tiene esos derechos .Y 

obligaciones. 

1 

La Venganza Privada, a ésta suele llamarsele ven-

·ganza de sangre o época bárbara, era individual o familiar, 

según fuere ejecutada por un individuo a otro o por un gru

po familiar a otro; pero s6io cuando la sociedad apoyaba al 

vengador era cuando se legitimaba la defensa y se le apoya-

ba en caso necesario. 

La reacción entre los del mismo grupo era limita-

da, entre ellos no podría ser excesiva, porque esto repre--

sentaba un debilitamiento ante otros grupos antagonistas. 

Su primera limitación fue la " Ley del Talión", 

que proclamaba" Ojo por ojo, diente por diente, rotura·por 
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rotura '', de tai forma que la venganza deb{a ser exactamen-
• .. .. • .. • • ,1' .. .- • 't • .. 

~e ae la m1sma a1mens1on que la o~ensa rec1D1aa. 

LA COMPOSICION. 

Un avance a la venganza privada lo constituy6 .la_ 

" Composici6n " o rescate del derecho violado media_nte pago 

hecho por el ofensor, en animales, armas, trabajos persona-

les o dinerO; en esta limitaci6n se observa que una vez ocu_ 

rrido el delito, ofensor y ofendido transan libremente el -

pago que.se har' al segundo y una vez que se generaliza es

ta soluci6n, el grupo es quien exige la composici6n, casti-

gando al ofendido, en su caso,. cuando reclame la venganza -

privada. 

El Tali,6n y la composici6n son un adelanto moral 

y jÜr{dico para la humanidad. La multa en beneficio del Es 

tado tiene sus antecedentes en la Composici6n. 

VENGANZA DIVINA. 

Un progreso aparece cuando los jueces juzgan en -

nombre de Dios, de esta forma se entendía que el delincuen-. 

te era castigado divinamente. 
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La humanidad iba esclareciendo el misterio circun 

dante mediante sus religiones, asi, se pens6 que los Dioses 

afianzarían la garantía de la defensa, imponiéndose en re-

presentación de ellos el sufrimiento de la pena; con el Ju-

ramento se hizo presente al Dios como testigo entre la comu 

nidad, el incumplimiento del ofensor habría de ofender e --

irritar a .la divinidad y la comunidad en su nombre lo casti 

gaba. 

En el Derecho Protohistórico de los pueblos encon 

tramos la Venganza Privada y la Composición ya.enunciadas,_ 

a más del carácter sacerdotal o teocrático de la punición, 

estas formas se contienen en el Código de Ammurabi, en el -

·cual se asentaba lo siguiente: 

11 Art. 196.- Si alguno saca a otro un ojo, 

pierda el ojo suyo. 

Art. 197.- Si alguno rompe un hueso a otro, rómpa 

sele el hueso suyo. 

Art. 229.- Si un maestro de obras construye una_-

casa para alguno y no la construye bien, y la casa se hunde 
, 

y mata al propietario, dése muerte a aquel maestro. 
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Art. 230.- Y si mata al hijo del duefio, d~se ~uer 

te al hijo d~l maestro de obras. 

Art. 206.- Si alguno toca a otro en riña y le oca 

siona una herida, jure 11 no lo herí con intenci6n 11 y pague 

al médico. 

Art. 251.- Si el buey de alguno es peligroso y el 

propietario, sabi~ndolo, no le hace los cuernos y deja de -

atarl~, y ~1 buey hiere a un libr~ y le mata, pague el due-

ño media mina de plata. 

Art. 266.- Si ~n ei establo ocurre golpe de Dios 

o asál taie eL leon, jure el pastor ante Dios y soporte el -

amo el daño que ocúrri6. en el establo ..• ". (+) 

En Israel el Derecho Penal se contempla en el Pen 

táteuco Mosaíco (Siglo XIV a. J.C. ), que revela la influen 

• - • .... p • ·-· -c1a tlaD1lOn1ca ya que man1x1esta: 

11 
•••• El que golpee a su pr6jimo de·modo que le_ 

deje con algún defecto o def~rmidad, sufrirá el mismo mal -

que haya ocasionado. Recibirá rotura por rotura, perderá -

(+) Derecho Penal Mexicano.- R. Carranca y Trujillo.-Pág.93. 
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ojo poT ojo, diente poT cliente y scT[l tratado como él trato 

al otro " (+) 

Asimismo en el C6digo Hindú, el Nanava Dharrna Sa~ 

tra o Leyes de i\fanú, también se consagra lq.. venganza divina, 

al prescTibir: '' .... Para ayudar al rey en sus funciones --

el Sefior produjo ·desde el principio al genio del castigo, -

protector de todos los seres, ejecutor de la justicia, hijo 

suyo y cuya esencia es e:ternamente divina 11
; ,,. el castigo 

es un rey llerio ele energía; es un administrador h~bil, es -

un .cuerdo dispensador de la ley: está ·reconocido como la -

garantia del cumplimiento del deber de las cuatro 6rdenes. 

El castigo gobicTna al género humano; el castigo lo protege; 

el castigo real vela mientras todo duerme; el castigo es la 

justicia, dicen los Sabios " 11 (++) 

Los fil6sofos helénicos, Plat6n y Arist6teles, p~ 

netraron hasta el fin científico de la pena, anticip~ndose_ 

" Si el delito -

es una enfermedad, la pena es una medicina del alma " y 

1'1 ' • e: ·t 1' ·t - J P e' 1 ' e 1' • !1 E·l 1 ·¡ • - r: 1 .; .,., (T .; ,-l "aJ.,, o e ... ~,, cxr_Jc.,o. .. co.Lor J.n.L~.u .. 0 .,~.o IJOT' la pena elche 

(+)~ Carranca y Trujillo.- Der.Penal Mexicano.- n .... Lag. 94. 

(++).--Id.- Op. cit. Pág. 94. 



7. 

ser tal que sea contrario en su grado m6xlmo a la voluptuo

sidad deseada"; lo que es un anteccdcute del correcciona-

lismo. 

En la Roma Antigua, ".poena " significaba tanto -

como Composición; en la Ley ele las XII Tablas se ven consa

gradas la venganza privada, el Talión y la Co~posición. 

Luego, en la Propia Roma, al evolucionar el Dere

cho, aparece la distinción entre 1
' Delito Público ".y n De-· 

lito Privado 11 según fueren perseguidos en inter~s del Es

tado y por sus funcionarios; o en inter6s de los ofendidos 

y por ~stos; el material juridico ~~s importante al res~ec

to, son las codificaciones penales sus tan ti va y adjetiva de 

los dos n terribile libris " e libros 4 7 y 48 ) del Digesto 

e 530 A. J.C. ). 

De la antigua legislación romana, parten princi-

pJ.os que se rían recog i.do s desptws por las Escuelas Cl~s :Lea y 

Positiva, como ~quellos que se relacionan con la tentativa, 

con los locos e incapaces, o sobre la legítima dc~fensa. 

El Derecho Penal Gcrm~nico evolucionó hacia la 

preeminencia del Estado y contra li venganza privada, el Es 

taclo es el tutor de la paz o sea del derecho: la violación· 
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de la paz p6blica o privada, ocasionaría 1 '1 
ü venganza de la __ 

comunidad, del ofendido o de sus parientes, la que salia --

cambiarse por medio de la composici6n; este Derecho di6 ma-

yor importancia al dafto causado que a la intenci6n, y dis--

tingui6 entre delitos voluntarios e involuntarios, aplicah-

do para los primeros la venganza privada y para los segundos 

la composición, que era cubieTta en tres formas~ 

a).- Pago a la victima en concepto de 
• r 

repaTaclon_ 

del dafio e wergeld ) 

b).- Pago a·la familia como rescate del deTecho-

de venganza para cancelar la pena ( Buse ) y 

e).- Pago a la comunidad, como pena adicional al 

pTimer caso e Friedegeld ). 

En cuanto a la prueba procesal, su base era el j~ 

ramento así_ en el "Jui 

cio del Agua" el ofensor era lanzado a un estanque de agua, 

probablemente de agua bendita, .con manos y pies atados, y -

si se hund].a derecho era declarado inocente; en el " Juicio 

por el hierro rojo '' debía empufíar un hien:o al rojo duran-

te cierto trayecto, siendo declarado culpable o inocente se 

g6n el aspecto de las quemaduras al cabo de determinado 
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tiempo; y por Último, en las · 11 orclalias ", en que tanto ofcn 

elido y ofensor luchaban ann0.dos con palos y protegidos por_ 

un escudo, hasta que uno de ellos pedfa la gracia. 

El Derecho Canónico entendió que el delito era 

una ofensa a Dios~ por ello la Venganza Divina en sus for--

mas de expiación y penitencia: sosteni~ que el delito es 

pecado y la pena penitencia. 

E ~ D 1 . .r.] " 1 1 . .,- ·t 1 . s Le cree 10 lllJ.: .. uyo en a 1UnWnlzacJ_on e e a JU_~ 

ticia penal,· gui6ndola hacia la reforma moral del delincuen 

te, abogando por el perdón antes que la venganza, la reden-

ci6n del pecado mediante la caridad y la fraternidad. Tam-

bién al instituir la '' Tregua de Dios '' y el " Derecho de -· 

Asilo '~, se limit6 la venganza privada y apoy6 al Estado so 

bre la comunidad; y al substituirse el procedimiento acusa-

torio por el inquisitivo, la confesional adquiri6 el car~c-

ter ele " Re in a de· las pruebas " 

LA VENGA~ZA PUBLICA: 

Es la represión pei1al que tiende a montener la ---

paz pÚblica mediante el terror y la intimidación, en cumpli 

miento a leyes severas y crueles, castigando los delitos le 
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ves y gra~es con rigor inhumano; en algunas ocasiones estas 

trascendian a los descendientes de.los reos, quit5ndoles e~ 

si por completo sus derechos y margin6ndoseles socialmente, 

originando que los juzgadores, al servicio de los d6spotas 

y tiranos, abusaran con exceso de sus atribuciones. 

En la Novisima Recopilaci6n se consigna una Ley 

que sefiala el tr&nsito de la venganza privada a la p6blica_ 

expresivamente: " Teniendo prohÍbido los duelos y satisfac;:-

ciones privadas, que hasta ahora se han tomado los particu-

1 
, . 

ares por s1 m1smos, y deseando mantener rigurosamente esta 

absoluta prohibici6n, he resuelt0 para que no queden sin --

castigo las ofensas y las injurias que se cometieren, y pa-

ra quitar todo pretexto a sus venganzas, tomar sobre mi car 

go la satisfacci6n de ellas, en que no solamente se proced_~ 

r6 con las penas ordinarias establecidas por derecho, sino_ 

que las aumentar€ hasta el 6ltimo suplicio; y con este mot! 

vo prohibo de nuevo, a todos generalmente, sin excepci6n de 

personas, el tomarse por si las satisfacciones de cualquier 

agn:rvio o injuria bajo las penas impuestas ... 11 (+) 

Con la organizaci6n del Estado este sistema pro--

gres~ ya que facultaba a los jueces para el manejo imparcial 

(+),·- CaTranca Y. Trujillo. Op. cit. Pág. 98. 
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de las penas; con el sistema probatorio la pena se fu~ ob--

jctivizando e independizando del sujeto que la sefialaba y -

a6n del que la ejecutaba; pero esto se transform6 en la m&s 

cruel de las represiones e inhumano de los sistemas, ya que 

aseguraba el poder de las de guerreros y poli-

ticos, puesto que las clases dominantes basaban su poder 

en las clases dominadas, peto abusando de ello inventaron -

torturas, que d~cian era una " Cuesti6n previa '' antes de 

la ejecuci6~ a trav~z de estas obtenían confesiones, por -

ejemplo; los calabozos, en que las victimas sufrian prisi6n 

a perp~tuidad en subterr&neos; la aplicaci6n de la argolla, 

que era una pesad~ pieza de madera cerrando el cuello; la -

rueda, en que se colocaba al reo despu~s de romperle los --

huesos a golpes; la hoguera, etc. 

En China, en las ley~s del afio de 647, se dispo--

nía: " Cualquiera que atente contra las Instituciones -

del Estado o ele la Casa Imperial y todos áquellos que resu_!_ 

ten participes en el delito, sin distinci6n de autor prin--

. 1 /' 1" / 1 
' ' d] c1pa o comp. 1ces, scran conaenaaos a muerte lenta y o .oro 

yores o menores y todos los que cóhabiten con el dclincuen-

te, sin)tener en cuenta enfermedad alguna, serán decapita--

do S ••• " ( +) 

(+).- Carranca y Trujillo.- Op. cit. Pág. 99. 
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Así Pi a t6n ya había as en taclo en 11 La RcpÚbl ica ": 

Justicia no es m5s que, lo que produce ventajas a los 

poseedores de la autoridad o a los más fuertes ''; ya qv.e --

las penas corporales además de ser desiguales; su e· , IJ.n era -

intimidar a las clases bajas para mantener los privilegios_ 

reales u olig~rquicos. 

PERIODO HUlv!ANITARIO. 

De los antecedentes anteriores y en vista de la -

necesidad de crear un Derecho justo, naci6 el Derecho Huma-

nitario,· siendo importante precursor en él la Iglesia. 

Este nuevo derecho se basaba en un derecho escri-

to, según lo reclamaban Montesquieu, D'Alambert, Voltaire y 

Rousseau, cristalizado principalmente con Cesar Beccaria, -

quien en su famoso libro " Dei delitti y Delle Pena " edita 

do en 1764, examina el derecho penal reinante, combaté la -

quisitivo, la talla, la tortura, etc., propugnando por la-

atenuaci6n ~e la penalidad vigente hasta entonces, la lega-

lidad de las penas, la protecci6n del acusado mediante ga--

rantías procesales; :favoreciéndo a estas ideas del reforma-

dor italiano la Revoluci6n Francesa, ya que fueron tomadas 



en cuenta pa.Ta algunas refonnas que se dieron en los
11

CÓdi-

gos penales, entre ellos los de 1791 y el de 1810.:? (+) 

A partir de la revolución filosÓfica, se produjo 

en el hombre una. gTan inquietud de cTeación, a esta ~poca -

se le llamó " El Iluminismo '', eje de la Revolución FTance

sa,en 6sta desaparecen la.s diferencias de tipo penal poT 

razón del ·rango social del culpable, aserita'ndosc a~í la 

igualdad de la pena y tenninanclo con los abusos medievales; 

ya después con la 11 Declaración de los Derechos de los Hom

bres y de los Ciudadanos '' ( 17 71), se afi rm6 que las 1 eyes 

no tienen el derecho de prohibir m&s que las acciones noci

vas a la Sociedad, estableci~ndose las penas estrictamente 

necesarias de aplicabilidad para todos. 

A partir de la Revolución FTancesa toda Europa -

adoptó las refoTmas penales ya mencionada$. 

La obTa de Hmvard 11 Estudio ele las. ¡rd ::;iones en -

Inglaterra, Gales y Europa '' ( 1777 ) dió origen a la. modeE 

na penología; en esta obTa se inspeccionan y se describen ·· 

las pTisiones Inglesas y las de los Continentes, pTomovien-

do con ello un movimiento de estupor y verguenza, cre&ndose 

(+).- Cuello Cal(';.·- Op. cit. P[lg. 57. 
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de esta forma la 11 Escue1a Clásica Penitenciaria 11 

PERIODO CIENTIFICO. 

En 61 se estudiaron las ciencias pen ,:es, anali---

zándose la etiologia de la delincuencia, desplazándose el -

criterio de represi6n, antes estrictamente basado en el he

cho punitivo, a~ora, tomándose en cuenta la personalidad --

del delincuente, el delito cometido en si, buscándose con -

la pena un fin no solo retributivo, sino un fin de protec--

ci6n social, real~zada con los m~dios de correcci6n, de eli 

minaci6n o intimidaci6n; además adaptándose la pena a la --

d 1 1 .L. 1 ,, b. J" . persona e ce. 1ncuente, porque se ,e conoc1a 1o.og1camen-

te, 

Se consideraba al delito como resultado de compl~ 

jos factores, asi como que el delincuente fueia objeto del_ 

máximo estudio cientifico de la justicia, asentándose que -

el delito es una manifestaci6n de la personalidad del delin 

cuente y a Jstc hay qu¿ readaptarlo a la sociedad, corri--

giendo para ello sus inclinaciones clelictuosas; en este pe-

ri6do, la pena se tom6 como tin medio para llegar a un fin, 

o sea, la corTecci6n y readaptaci6n del delincuente, si es-

to es imposible se segregará al delincuente para scguTiclacl_ 

de la Sociedacl. 
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DERECHO ROMANO. 

Durante el Imperio Romano, como ya dejamos asenta 

do, se concedió al Juez facultad para que fijar~ las penas_ 

seg6n las circunstancias, cre~ndose la costumbre de atenuar 

o agravar las penas¡ en base a las modalidades del hecho, ta--

les como el medio empleado para la ejecución del delito, el 

tiempo, el lugar, las circunstancias personales del delin--

cuente y de la victima; lo que dió motivo a mayor arbitra--

riedad por la falta de una ciencia penal y de un derecho a_ 

los ciudadanos para reclamar frente a las exageraciones del 

Estado, ya que se individualizaba la pena para privilegios_ 

de los .Poderosos; el mismo sistema· impero·· en los Derechos -

Germ~nico y Canónico. 

ESCUELA CLASICA. 

Recogiendo la postura anterior, la Escuela Cl~si-

ca ,-.. r 
élilTlllO que las penas deben ser de diferentes clases, a --

·fin de que los delincuentes sean sancionados en forma cuali 

tativa y cuantitativa, dando una pena mayor al delito m~s -

grave, o sea, proporcionalmente. Como una consecuencia de 
1 
esto fue el sistema ele Agravantes y Atenuantes, que establ~ 

cia la gravedad del delito y una escala penal ' " que adecuarla 
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la pena ·a ·dicha gravedad. 

ESCUELAS MODERNAS. 

Las Escuelas Modernas toman en consideraci6n el -

hecho objetivo, ya que cuanto m~s corresponde el delito a -

la personalidad del agente, tanto " mas grave debe ser la pe-

na. 

En los modernos c6digos se debe atender tanto al_ 

individuo mismo como ~1 derecho violado, consi~erando no s6 

lo la acci6n, sino las circunstancias de ejecuci6n y persa-

nales del delincuente. 

GOBIERNOS AUTORITARIOS. 

En los 61timos afias, con los r§gimenes politicos_ 

totalitarios, se cTea el llamado '' DeTecho Autoritario 11
, -

cuya principal caracter1stica era la protecci6n del Estado, 

poT lo que los delitos o infraccion6s cometidas en contTa 

de estos r&gimenes fueTon considerados de especial gravedad 

y castigados severamente; a diferencia de los r&gimenes de-

mocT&ticos en los que, a dichas faltas se les consideraba con 

un trato ben&volo. En los r&gimenes totalitarios s6lo un 
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fin se per·segu'Í.a, 11 consagrar la omnipotencia del grupo go-

bernante, clesconGciendo hasta el óitimo vestigio de la li--

bertad individual " 

No hay ni puede haber separaci6n del pueblo y la 

Ley Penal, cuando 6sta es una manifestaci6n democr~~ica de 

la voluntad popul~~ y s6lo habrá separaci6n si le es impue~ 

ta al pueblo por la violencia, terror o intimidaci6n. 

CONCLUSIONES. 

De lo anterior se despiende que ha existido siem-

pre una individualizaci6n de la pena que segón Saleilles, -

tiene tres fases: 

a).- INDIVIDUALIZACION LEGAL: que es la formulada 

de antemano por la ley, se considera como una falsa indivi-

dualizaci6~ ya que la ley no conoce de individuos solo de -

especies llmnados delitos, su penalidad se condiciona me---

diante las agravantes y las atenuantes; en las legislacio--

nes que a6n las conserva~ toman en cuenta el dolo, la culpa 

y los grados de participaci6n. En la actualidad nuestros c6 

digosestablccen atenuantes y agravantes, así. como la Ley 

elige la clase de pena seg6n el delito de que se trate y dá 
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1 . 
a cada una, margenes que la limitan t~sativamente. 

b).- INDIVIDUALIZACION JUDICIAL: Esta es hecha--

por la autoridad jurisdiccional, sefialando en la sentencia 

·t a· t 1 · f 1·" 1 · . a pena correspon 1en·e a 1n.ractor, comprenc1encose esTo_ 

como una fase de verdadera individualizaci6n, puesto que p~ 

ra que el juez pueda fijarla deber~ compenetrarse e~ la con 

ducta de la· mente humana de que se trata e delincuente ind..t_ 

viduai· ) y del hecho que se le incrimina con sus circunstan 

cias. 

11 
•••• Como medidas que han de hacer posible la -

correcta individualizaci6n jüdicial, el Congreso Penitenci~ 

rio de Londres el925) propuso: poner a disposici6n de los -

jueces cierta variedad de penas y medidas de seguridad; es-

pecializaci6n de los tribunales e separaci6n de los menores 

y comunes); preparaci6n criminol6gica de-los jueces e so--

ciol6gica, psicol6gica, psiquiatrica, etc. ) ; separaci6n de 

los jueces penales y de los civiles. Los jtleces del porve-

. / "1 . "1 . . / n1r seran antropo. ogos, ps1co ogos, ps1qu1atras, verdaderos 

m6dicos sociales, etc.; y en el segundo Congreso de Crimino-

logia e Santiago de Chile, enero 1941 ), al dar orientacio-

nes a que debe atender la reforma de las legislaciones pen~ 

les, consider6 que: toda reforma debe considerar amp1iamen-

te la personalidad del delincuente en sus diferentes aspec-
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tos, asi como los m6viles de su conducta antisocial ... ''e+) 

e).- INDIVIDUALIZACION ADMINISTRATIVA: esta resul 

ta de la ejecuci6n de la sentencia dada en la individualiza 

ci6n judicial, requiriendo para ello la preparaci6n t~cnica · 

de los directores "de los reclusorios, auxiliados mediante -

los servicios de la Biologia criminal, anexo a la peniten--

ciar~a, qu~ funcionan.en la actualidad en algunos paises. 

En cuanto a las medidas de seguridad la 11 comunis 

opinio 11 sostiene· que debe atenderse 6nicamente a la perso-

nalidad del infractor, esta es la que determina la naturale 

za, duraci6n y desarrollo de· tal medida. 

En el sistema del C6digo Penal de 1871, se fija--

ron penas con tres t~rminos, m1nimo, medio y m&ximo, corres 

pendientes cada uno de ellos a las atenuantes y agravantes, 

. 1 1 . 
debicamente catalogadas y valoradas en el proceso e arts. -

i 

66 a 69 ); este sistema sigui6 en el C6digo Penal de 1929 

e arts. 47 a 63 ), de tal forma que estos c6digos permitian 

al juez considerar circunstancias atenuantes y agravantes 

no catal6gadas previamente, tomando en cuenta la gravedad 

del hecho delictuoso, los motivos determinantes, la catego-

ria del delincuente y cambiar de grado a tales circunstan--

e+).-Carranca y Trujillo.-Op.Cit.P~gs. 633 y 634. 
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cias. Pero el c6digo vigente (1931), el que consagr6 lama-

yor amplitud del arbitrio judicial, acorde al artfcuio 14 -

constitucional, que ampara_ la garantia penal, fijándose san

ciones de naturaleza precisa para cada delito, limit&ndola 

en su medida de un minimo a un máximo. 
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CAP I TUL O II. 

SISTEMAS PROCESALES. 

EL PROCESO ACUSATORIO. 

·Brunetto Latín I, describe así el piocedimiento -

penal acusatorio de su tiempo: " Sobre los maleficios debe 

ser el Sefior y sus oficiales quienes sigan el modo del piís 

y el origen de la raz6n, de esta maner~: Primero, el que --

acusa debe jurai sobre el Libro decir la verd~d, tanto al -

acusar como al defender, y que no presenta a sabiendas, un_ 

testimonio nulo; entonces debe dar la acusaci6n por escrito 

y el notario redactarli toda, palabra por palabra, tal como· 

~1 la percibe; se debe inquirir diligentemente de él, lo 

que ellos o los jueces y el Sefior crean abiertamente que es 

del hecho o de la cosa; despu~s mándese buscar al que ha si 

do acusado de maleficio, y si viene hágalo jurar y asegurar 

a la Corte de los Malhechores, y ponga por escrito su confe 

si6n o negaci6n, tal como ~1 lo haga, y si no da fiadores o 

el maleficio es demasiado grande, debe entonces el Sefior o 

el Juez seguir adelante la prueba y recibir a los testigos 

que vengan y constrefiir a los que no lo hagan y examinar ca-

da cosa bien sabiamente, poni~ndolo por escrito; y cuando --

los testigos han sido ya recibidos, el Juez y el Notario ele-
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ben abrir.las deposiciones de los testigos y mo~trarlas a-

cada uno para que puedan aconsejar~e y mostrar su raz6n; --

ahora bie~ ocurre a veces que en los grandes maleficios que 

no se les pueden probar enteramente, pero el hombre siempre 

encuentra contra el acusado alg6n indicio y fuertes argume~ 

tos de sospecha, en tal caso, se le puede poner en .la cuer

da para hacer que confiese la culpa, pero s6lo en tal caso; 

y yo digo que ya en la cuerda el Juez no debe preguntar si 

Juan hiz6 malaficio, sino en general quien lo hizo ... '' 

El juicio acusatorio estaba integrado por las si

guientes fases: 

a).- Acusaci6n escrita, 

b).- Juramente de calumnia, 

e).- Citaci6n al ~cusado para su defensa, 

d).- Contestaci6n de litis, y 

e).- Sentencia. 

a).- El procedimiento se iniciaba con la acusaci6n 

escrita del ofendido, en la cual se describian claramente -

todos los datos respecto a los hechos ocurridos, ejemplo: -

'' .... El dia 7 del mes de junio, Antonio, en otro tiempo Se

fiar de Isnardi, depu6s de haber jurado, denuncia a Pedro -

Martini Ravignani, que vive junto al puente Mayor, y Benito 
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su hijo, qüe vi ve junto al mismo puente, de quienes dice que 

cua11do clicl1o A11t0I1io \rol \rÍa clel cainrJo de Sar1 Pcd.:ro sobre u11 

rocín que lo llevaba y hallándose ya cerca de la cuaderna y 

bajándose del rocín y quitándole el freno p~ra que pastara, 

dichos Pedro y Benito, con dolo, por injuria y con ánimo de 

robar, arrebataron el dicho rocín y se montar6n en .61, po--

ni6ndole una rama al cuello y llevándose el mencionado ro--

·' Cln . . por lo cual pide que a los tales y cada uno de 

ellos sean castigados ... " 

b).- El ofendido debía hacer el juramento de ca-

lurnnia o se~ la afirmaci6n de no acusar falsamente, de de--

ci·r solo la verdad, • ? d prometHon o seguir la actividad acusa-

toria. 

Los cat6licos juraban seg6n sus ritos respectivos, 

~ 
los lalcos sobre cualquiera otra escritura que se consider~ 

ba sagrada, como había sido la costumbre general y los cl6-

rigos juraban con las manos sobre el pecho. 

e).- A continuaci6n .se citaba al acusado, pues -

se decía que nadie podía ser condenado sin antes haber sido 

citado regularmente, ya que esto se consideraba corno un de-

recho natural; en los delitos, al acusado se le citaba pers~ 

nalmente a hacer su defensa, ya fuera en su casa o a falta 
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de ~sta por proclama a son de trompetas, o por carta si fue 

ra forastero; en. esta citación o p1azo de campa recer ante -

el juez, se anexaba una hoja con todos los datos de identi-

ficación del acusado, no siendo necesario el nombre del que 

se citaba, pues se hacia_constar datos de su cuerpo.- V-gr. 

Vestido que llevaba, el rostro que tenia, si era l~rgo, an-

. ~ . 
cho, etc., si er~ joven o viejo y todas las caracter1st1cas 

que hicieren determinada su localización, y debia el notifi 

cador, asentar en el requirimiento si se encontró o nó, y -

quienes estuvieron presentes, firmando al nuncio com6n o no 

tario; en esta forma se requeria y cit~ba al sospechoso a -

que compareciera ante el juez a desvirtuar la acusación que 

tenia en contra de 61~ toda citación debia contener un t6r-

.mino competente para c~mparecer, no siendo válida, si se ha 

cia en Semana Santa 
~ . 

o en d1a feriado; pero si el acusado te 

nia conocimiento de la citación dentro del t~rmino para com 

1 ? . ? ~ 
parecenci~ esta era valida; si el citado no comparec1a, se 

repetía la citación por tres o cuatro veces y si insistía -

en su posición, era sometido a destierro condicional por no 

haberse presentado ante el Juez. Ejemplo: " El lunes 16 

de Diciembre, Tomás Juan, pregonero p6b1ico del Municipio -

de Bolonia, en Consejo de Ochocientos Varones del Mm1icipio 

y Pueblo de Bolonia, en el palacio antiguo de dicho munici-

pio, en voz de pregón y a sonido de campanas, congregado e~ 
1 

mo de costumbre dicho consejo y oyendolo bien, por mandato 
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del discreto sefior Bernardo de Gua Licionibus de Prato, ---

Juez y vicario del sefior Podest&, que se hallaba Gll .al 11''1-lc-
._. ..L- lll-L ..J 

mo Consejo, con alta y pregonera voz, ( previo gran toque -

de trompeta ) proclam6 y pus6 en destierro com6n de Bolonia 

a los mencionados Nicolás y Sandrona, contra quienes se 

abre inquisici6n, ·en form~ ~ue si de aqui a ocho dias no 

comparecieren a presentarse y obedecer las ordenes de dicho 

Sefior Podest~ y del municipio de Bolonia y a defenderse y -

excusarse de dicha inquisici6n, queden ya en perpettio des--

tierra. " 

d).- Si el acusado comparecia, se habia cargo de 
. . / 

~1 personalmente el J~ez, este ordenaba se levantar~ un ac-

ta en la que se asentarian todas las circunstancias importa~ 

tes, tales, como fecha, nombr~ lectura de la acusaci6n, de--

claraciones hechas, cauci6n que debia presentarse, en el co~ 

cept0 de que el r~o estaba obligado a contestarle a las inte 

rrogantes que el juez le planteara, fij~ndose en esta forma 

la litis y asent~ndose en el acta. 

El acusado y a v¿ces el acusador podfan nombrar -

' i a un Procurador y ser representados por el en el juicio, me-

diante mandato notarial, de este mandato el Juez levantaba -

acta; en seguida se Llevaba a cabo el exámen de los testigos 

en secreto y separadamente, exigi~ndose promesa de veracidad 
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y garaniiiándolo mediante fianza; las partes solo tenfan de 

recho a asistir al juramento de los testigos, el testigo de 

bia hacerlo ante el Juez, y despues declarar; s1 no juraba, 

no era considerado válido su testimonio. 

En algunos delitos como el homicidio, el estupro, 

etc., se recurria a los peritos, ~stos eran designados por_ 

el juez, quien les planteaba las preguntas que debian de 

contestar y recibian de ellos el juramento. 

Una vez terminada la declaraci6n de los testigos 

y, en su caso, la intervenci6n de los peritos, el proceso -

se publicaba, por disposici6n del Juez y a petici6n de las 

partes, las cuales eran admitidas para que, escucharan la 

lectura de las actas de instrucci6n hecha por notario, el -

cual tenia la facultad para sacar copias de ellas, previa -

autorizaci6n del juez, las que serian pagadas por el imput~ 

do, si tenia diner~y si era pobre se le daban gratuitamen-

te~ 

Los t6rmir1os o plazos· que se llevaban en el proc~ 
1 

so, eran fijados por el. juez al reo, para que este hiciera 

su defensa, solian ser de dos, tres ? o mas '1' ? c1as, segun la ca 

lidad de la causa y la persona, asi como la distancia del - · 

lugar; la brevedad de los plazos en los juicios menos gra--
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ves ayudaba a que se resolvieran en un tiempo de tres a ca-

torce d1as; una vez que se daban las conclusj_ones finales o 

conclus iÓ·n 11 causal 11
, se cerraba la discusiÓn y no se pro-

duc1a ya nada, ni de derecho ni de hecho. 

e).- La sentencia de absolución o de condena daba 

fin al proceso.- Ejemplo: 11 
••• Nos, Iaconus, antes indica-

do, a Pelegrino, denunciando y acusado por Guicl6n ... que 

elijo que en el mes de agosto ... que adrede, intencionada y_ 

premeditadamente lo atacó .... en forma que saliÓ sangre y-

nos conste por las d~posiciones de los testigos recibidos 

sobre la misma acusación, que el.tal Pelegrino, hirió, etc.; 

dado y asignado a 61 un plazo competente sobre todo lo ex--

·puesto para hacer su defensa, pero no hizo ninguna legitim~ 

defensa, por tanto, condenamos en sentencia al citado Pele-

grino, seg6n la forma de los estatutos, etc ... a cincuenta 

libras del Municipio, pagaderas en Bolonia, ... salieron fía 

d /1 11 .ores por e ... 

Todo lo actuado durante el procedimiento acusato-

rio era asentado en dos libros; en el de acusados y en el -

de testigos. 

Por 6ltimo merecen citarse las palabras de la - -.· 

Constitución Criminal Tercsian~ que estuvo vigente en algu-
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nos lugares ele Italia en esa época: "Artículo 24.- Pues-

to que la experiencia ha ensefiado que tales acusaciones pr! 

vadas tienen su origen, por lo com6n, en el deseo de venga~ 

za, en la ira, en el arrebato de c6lera o de maliciosas in-

formaciones y que ~on astutos inventos se prolongan ternera-

riamente en grave perjuicio del acusado, o que, por. el con-

trario, muchas veces secretas inteligencias en favor del a~ 

tor, el verdadero estado de la causa se involucra solapada-

mente, o se suele, por el contrario, bajo diversos y rebus-

cados pretextos, desistir de la iniciada acusaci6n y, por -

lo tanto no se puede esperar, en general, un saludable efec 

to de esta especie de voluntaria .acusaci6n, sino mas bien,-

desorden y moratorias, queda por todo e!lo enteramente abo-

·lido el tal voluntario proceso ele acusaci6n por los mencio-

naclos y, por otros destacados motivos y dificultades ... "; 

de esta forma termin6 una experiencia de muchos siglos. 

Asimism~ se considera pertinente hacer menci6n al 

proceso acusatorio de cua.l era JllLlY dis 

tinto del ideal de publicidad al de oralidad, etc., como el 

que algunos sostienen, este proceso se d5 pero es contradic 

torio o se~ que tiene oponente, pero predomina en él la es-

critura, faltando el debate p6blico, etc. 
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Este proceso se.desarroll6 originalmente en Ita--

lia a principios del Siglo XII hasta el Siglo XIX, ofrecia 

mejores medios que el sistema acusatorio para lograr una --

eficaz represi6n tontra la delincuencia, ya que los escrit~ 

res hablan sentenciado que el inter~s de la represi6n penal 

no d~bia dejarse en manos de los acusadores privados, sino 

que, si el acusador no queria perseguir la acusaci6n, debe-

ria el juez continuarla de oficio y castigar al acusador; -

por ello se decia ~ue la a~usaci6n estaba su~rimida, pues 

el ofendido estaba sometido a la pena total del acusado si_ 

no probaba su queja, en consecuencia nadie acusaba por te--

mor a la pena. 

El proceso inquisitoTio asumi6 el ~arácteT de prE_ 

ceso extraordinari~por que quitaba las p~Ttes superfluas -

del juicio y por lo tanto debia ceder el campo al acusato--

. d "] . / . 1 1 TlO cuan o se presentara _a acusac1on; s1n emoargo tuvo e 

carácter de ordinario, p~es aparecia como el medio más efi--

caz de limpiar a la ciudad de malos hombres,ya que el ·i 'l ez 
.) '-- -

debia, sin esperaT a ser requerido para ello, en caso de --

que conociera de un delito, proceder de oficio a la invcsti 

gaci6n, y si encontrare alg6n sospechoso, se le llamaba a -

juicio para que desvirtuara lo que se asentaba de ~1 y no -
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logr6ndcil¿ se le sometia a la inquisici6n. 

EL PROCESO INQUISITORIO FORMAL. 

Las principales caracteristicas de este p~oceso -

son la ESCRITURA,· ya que los actos procesales adoptan orig.:!:_ 

nariamente forma escrita en ve~ de oral; y el SECRETO, en -

contraposici6n a la publicidad. 

El secreto absoluto no se di6 en Italia, a dife-

rencia de Alemania donde prevaleci6 desde el Siglo XIV has

ta el Siglo XVII, en los juicios de Santa Vehme, en los que 

eran secretos hasta el .lugar y la forma del pToceso, el acu 

sador, los jueces y la senten~ia, como lo corrobora la si-

guiente inserci6n: " El Vehmgericht surgi6 después que 

Carlos IV, hubo publicado en Westaflia una paz p6blica, a -

la que se obligaron todos los prelados y Sefiores, entre el 

Rhin y el Weser. Por esta uni6n se instituyeron los tribu

nales de la Santa Wehme ( Santa Punici6n ) que ejercieron -

su acci6n m6s intensa en el Siglo XVI, presididos por el --

Conde local e integrados por nobles (escabinos) llamados 

Sapientes ( Wissende ), porque s6lo ellos estaban informa-

dos sobro. el procedimiento. Estos jueces se conocian entre 

·si mediante una contrasefia, secreta para todos los dem6s, y 

celebraban capitulas generales, de _ordinario en Dortmud, s~ 
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de del Emperador. Se supone·que en el tiempo en que esta-

Jurisdicci6n tuvo su mayor extensi6n, hubo cerca de cien --

mil Sapientes obligados a¡ secreto. Se referían a la comp~ 

tencia de estos jueces, los delitos contra la religi6n, co~ 

tra los mandamientos divinos, contra la paz p6blica y el 1~ 

nor. Si llegaban ·a encontrarse por lo menos tres Sapientes 

en el momento de la perpetraci6n de un delito, podía"n cond~ 

nar al reo en el acto;. si no, un Sapiente hacia rel~ci6n al 

Tribunal com6n, ante el cual se citaba al imputado. Si és-

te no comparecía, el juicio pasaba al tribunal secreto, que 

a menudo lo condenaba a muerte ele horca, colgándolo de un -

árbol. Al condenado no se le comunicaba la sentencia; se -

daba al acusador una carta con el sello del Conde para que_ 

él se encargara de la ejecuci6n. Donde quiera que se arres 

tara al condenado contumaz, se le ahorcaba en el acto ... ''(+) 

El proceso inquisitorio, se dividía en dos esta-

dios: el de la inquisici6n general y el de la inquisici6n -

especial. 

El primero de ellos se constrefiia a la comproba-

ci6n del hecho punible y a 'la bú~queda del reo y el segundo 

se iniciaba teniendo corno base anteriores averiguaciones o 

(+).- Vicenzo Man~ini.- Derecho Procesal Penal.-Pág.SZ. 
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delitos cometidos flagrantementea quedaba una cierta persa-

na indiciada como culpable de un delito, como lo consigna -

Kantorowicz en su obra" Zeitschrift für d. ges. Strafrech-

tswiss: '' ... Martes, cuatro de enero, despu~s de la nona. 

Esta es la inquisici6n que se hace y se quiere hacer por -

oficio del dicho Señor Alberti, juez, contTa Cambino Belli 

de Florencia, sobre lo que se dice que el dicho Cambino la 

noch~ pr6xi~a pasada/fu~ a la casa en que reside en la ciu

dad de Bolonia, Guillelmo de Anglia, y de la dicha casa sa-

c6 y se llevo a Juana, esposa del dicho Guillelmo, contra -

la voluntad del mismo Guillelmo, clamando y contradici~ndo-

lo él, llevándose la tal Juana a la casa donde vivía el re-

petido Cambino, para yacer carnalmente con ella. Y cuando -

se iba así y se llevaba la dicha Juana, en la misma noche -

fu~ apresado y llevado ante el Señor Podestá por los guardias 

de noche. Sobre todo lo cual y sobre otras maldades y he--

chos ilÍcitos del dicho Cambino, quiere i~quirir el dicho -

Juez, etc. Dicho. día: el susodicho Cambino Bell~ firm6 con 

iuramento decir verdad v examinado sohre la mencionada in--.., - - - - - ~--- - - - - / ----- ---~ ~- - - - - -- - - -- --. - --- -- ---- ---

quisici6n, interrogado.:. respondi6 ... En el día predicho: 

Guillelmo d~ Anglia, habiendo jurado que diría la verdad, -

dice que ayer por la noche ... ;En el día predicho, lamen-

cionada Juana, habiendo jurado decir la verdad, dijo ... Di-

cho dÍa: la señora Bruna, esposa de Aldobrando, de la Capi-· 

lla de Santa María la Mayor, despu~s de juraT, etc., respog 
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di6 La Sefiora Lucia de Rezio, etc., Zilia, esposa de un 

tal Pedro ... Sibilia de Placencia ... , etc. Dia XVII de 

enero. El·mentionado Cambino dl6 garantia y me prometi6 a -

mi, el notario ... , que obedecería a las 6rdenes del Sefior_ 

Podest~, etc.; Respondi6 por &1, Decanti, etc .. Fu& puesto 

en libertad por orden del juez. Al cual Cambino se le di6 

un plazo de cinco días para hacer su defensa Día XVIII de -

enero: los testigos para la defensa del dicho Cambino 

Absuelto ... '' ( +) 

En el proceso inquisitorio se distinguen cuatro -

etapas: 

a).- Denuncia, 

b).- La noci6n de la causa, 

e).- Conocimiento de la causa, y 

d).- La Sanci6n. 

a).- Con la denuncia se iniciaba la introducci6n 

de la causa criminal en juicio; podr!~scr escrita, en forma 

de ·-' acusac:ton oral, oficial o privada y esta 6ltima podía -

ser firmada o an6nima. 

(+) V. Manzini.- Op. Cit. P~gs. 53 y 54. 
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·Las denuncias an6nirnas o secretas se admitían con 

la ilusi6n de facilitar el descubrJ.miento ele los delitos y_ 

los culpables~ se podia depositar en buzones o gavetas, de

nominadas bocas de l~on o bocas de verdad, 1as que estuvie-

ron vigentes en Florencia desde el Siglo XIV. Esta prácti-

ca de las denuncias siempre estuvo reprobada por algunos -

jurisconsultos y ~agistrados, ya que se prestaba a indebi--

das y calumniosas vejaciones. El 11 Consejo ele los Diez 11 
-

de Venecia, estableci6 el 1~ de Agosto de 1635.que; 11 
••• ro 

do escrito sin nombre, encontrado en las gavetas, no serán_ 

tornadas en consideraci6n a excepci6n de los que contengan -

asuntos de Estado o intereses de Nuestra Señoría ... 11 

En el reino de N~poles, el Rey Carlos de Borb6n -

por decreto de 9 de febrero de 1745, prohíbio' recibir denug 

cias an6nimas, además quisb que la firma fuera autentifica

da por notario y posteriormente se orden6 su confirmaci6n -

solemne ante el magistrado. En 1822, el Rey Fernando, est~ 

bleci6 disposiciones análogas. En algunos lugares de Ita--

lia, esta costumbre persisti6 hasta las reformas consiguieg 

tes a la Revoluci6n Francesa. 

Una de las formas usadas como denuncia era la si-

guiente: 11 
• • • Se os notifica, Señor Al berta, juez, etc. , - · 

que en el presente mes de febrero, ele noche, se hiz6 cierto 
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robo en 1~ tierra de Pucichalvullo, juez de Bolonia, en el_ 

modo y forma siguiente: Por 16 cual, llega a voz, in--

quirir acerca ~e lo expuesto y proceder contra los culpables 

seg6n la forma del derecho, de los estatuto~ y de los arde-

namientos del municipio y pueblo de Bolonia y seg6n el arbi 

trio del Sefior Podest~. Los testigos que saben son ... ' 
administrador y notario de la tierra ... 11 (+) 

b).- La fase siguiente era la noci6ri de la causa 

o sea,lo que se incluye en forma de juicio, un proceso in-

formativo o instructoria que llegaba hasta el interrogato-

ri~ inclusive del reo, y tenia car&cter secreto, por temor 

de huida o soborno. 

Al delincuente a diferencia del acusador, no se -

le obligaba a probar, ni a insis~ir y sin expresa declara~-

ci6n de su parte no se le reconocia valid~z, sino exclusiva 

mente informativo; las autoridades debian tener licencia o 

mandato para detener a alguien, excepto en delito flagrarite 

y siempre que la parte gritare: 11 Detenlo ... detenlo " 

e).- En el conocimiento de la causa se requiere_ 

1 ] ,1 o 1 a a parte y se _eg1t1ma e proceso . 

(+)V. Manzini.-9p. Cit. P&g. 57. 
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La citaci6n de los procesados no arrestados y de 

los testigos se hacia como en el procedimiento acusatorio, 

en la forma siguiente: 11 
••• Girardino Juan, de la tierra

de Zapolino sea requerido y citado a comparecer y excusar~e 

de la inquisici6n que se hace contra 61 ... , en la iglesia 

de San Senexio del castillo de Capullina, ... el S de Pebre 

ro Jacobo de Est6fano, Nuncio del Municipio de Bolonia,me -

ha referido a mi, notari0 que ayer y por ayer proclam6 con_ 

voz pÚblica y elevada, a toque de la campana de la iglesia_ 

de San Senexio, etc., etc., el suprascrito Girardino, ante 

la casa, etc. 11 ( +) 

Si los reos carecfan de domicilio se les citaba -

p6r letras y a los delincuentes foráneos se les citaba por_. 

edicto a las puertas del Palacio de Justicia, fijando alli 

las fojas (++) 

En caso de que fuere citado regularmente, de ordi 

nario eran tres veces, y no comparecia, se procedía in con

tumacia (en ausencia), privándolo de toda defensa, como -

la cita que hace Guglielmi, en· la página 39 de su 11 Práti,-., 

ca criminale secando lo stile dello Stato di Toscana "· 

11 
••• Si el inquirido no comparecía después de tres citacio 

(+).-V. Manzini.- Op.-Cit. Pág. 61 

(++).- Farinaccio.Cohsiliorum criminalium. -Pág. 167. 
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nes, se manda ei pToceso en expedici6n y se hace correr con_ 

tra ~1 la sentencia, en la que se le reserva el plazo de 

quince d1as para comparecer y justificarse, y compareciendo_ 

en dicho plazoi se considera en la pTáctica como si hubiera 

comparecido er{ el plazo de las citaciones, y se retorna a ex 

pedir la causa contra ~1 como reo presente. Si no compaTece, 

la sentencia pasa en autoridad de cosa juzgada y no-le queda 
1 

ya d~spúes ~1 condenado, lugar para ser escuchado iobre el -

m~rito de la causa, a menos que lo obtenga as{ del Princi---

" e+) pe ... 

La representaci6n del imputado por medio de procu

rador no estaba admitida en los delitos con pena de deten---

ci6n o más graves, seg6n cita de Zarnbonis, en Isagoge in 

prácticam cTiminalem, página 76. 11 
••• Si es pTivado y se 

inflingeuna pena corporal aflictiva,_como en~el hurto, se im 

piel~ al mismo procurador ... ; pero si la pena que debe 1m--

ponerse es s61o p~cuniaria, como en una leve percusi6n, inju 

Tia verbal, dafio inferido y similares, interviene entonces -

el procurador. Aunque ~n eso se atribuye mucho el arbitrio_ 

del juez, en consideraci6n a las ,1;ersonas, a los hechos y a 

las circunstancias ... 11 (++) 

Para facilitar la presentaci6n del indiciado se --

(+)y(++).- V. Manzini.- Op.Cit.- Págs. 61 y 62. 
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acostumbraba conceder salvoc~nductos, provi~encia que co--

., .1 .... ... .• - .. .. • ... -
rrespona1a a los mas altos Mag1stractos; se otorgaba por 

cierto tiempo y aGn por un lapso indeterminado y garantiza

ba al concesio~ario la vida, la libertad y sus haberes. La 

comisi6n de un nuevo delito, durante la vigencia del salvo-

conducto, daba lug.ar a la revocaci6n de la canees i6n y legi_ 

timaba el procedimiento por uno y otro delito. 

Otros casos en que no debía observarse el salvo-

conducto y se podia revocar el mismo, eran: que se hubiera_ 

obtenido con· dolo; que después de tenerlo cometan delibera-

damente y de prop6sito nuevos delitos; que no cumplieran -~ 

con lo que prometieron; que se ofensa a quien lo haya conc~ 

dido o den causa a la ofensa, así también podia revocarse -

por causa de utilidad pGblica. 

El ex&men de los testigos se hacia como en el pr~ 

ceso acusatorio, distinguiéndose los testigos de acusaci6n_ 

e ex officio ) y los de la defensa e ad defensionem ) cuyas 

deposiciones eran recogidas en acta especial. 

En este proceso no era indispensable la formali-

dad de la contestaci6n de la litis. 

Al procesado se le interrogaba ante la presencia_ 
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~el juez y su eventual confe~i6n era rcda¿tada por el nota-

rio, y podia ir precedido o seguido de tortura, como lo ma-

nifiesta Martin del Rio, en su Disquisitionum magicarum: 

'' ... muchos imputados aluden los tormentos con hechicerias, 

esto es, con el maleficium taciturnitatis, que se puede ha-

cer con el coraz6n· u otro miembro de un nifio no bautizado, 

violentamente matado y reducido o polvo. ? Se esparceo este -

sobre el cu~rpo o se le oculta en su interior y confiere --

así la fuerza del silencio. Puede también intervenir direc-

tamente el diablo para quitar al paciente toda sensibilidad 

o proveerle membránulas u otras cosas mágicas, marcadas con 

1 
caracteres arcanos, que, " in locis corporis secretissimis 

abditis 11 ( ocultos en las partes más secretas del cuerpo), 

impiden todo sufrimiento. Para neutralizar el efecto de ta-

les exp~dientes, cuando no se recurriá a otras magias, se -

hac:lán asperciones de agua bendita, persquisiciones persona 

les minutísimas, corte de los cabellos, d~.la barba y de --

otros vellos, lavajes con agua caliente, exorcismos religiQ 

sos, etc. " e+ J 

Al iniciarse el interrogatorio el juez debía mos-

trar un rostro terrible, y debía preguntar sobre nombre, 

apellido, edad, patria, apodo, su educaci6n, disciplina, 

bondad, maldad y todo lo demás que afecte a su persona. No 

debía de hacerse del conocimiento del reo el motivo de su 

(+).- V.Manzini.-Op.Cit.Pág. 64. 
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imputaci6~ ni l~s deposiciones de los testigos; se debía --

en su dicho, o si presenta variaci6n en el rostro o alg6n -

temblor, lo cual deb{a de consignarse en las actas; asimis-

mo no se debía hacer preguntas que enredaran al inculpado, 

pero s!, el juez pDdÍa hacer imputaciones falsas para que -

_confesase mediante'la promesa de impunidad. Si el r-eo se -.. 
negare a responder pue~e ser obligado a hacerlo a6n' empleag 

do la tortura. 

El. tormento tenia tres grados : 11 el primero, que -

consistí~ en que el Juez aiemorizaba al reo amenaz&ndo~o 

con la tortura, y en este gr~do se comprende tambifn el te-

rror que siente mientras se le conduce a la cuerda, miem---

tras se· le despoja y ata, siempre que la ligadura no sea --

atroz. El segundo, es cuando se pone al reo~en los tormen-

tos, ya que se le interrogue en dicho~ tormentos, se le ele 

ve y se le tenga ~olgado por un buen espacio de tiempo; y -

el tercero, es cuando se le tortura y sacude ~astantc, esto 

es, el saco y dos sacudidas, y entonces se dicc 1~uod bene -

• 
11 1 1 1 . d d 1 ] et acr1ter torqucatur, a cua_ sacuc1 a, estan o e reo a.-

zado en medio de la tortura, hace que los brazos y los hue-

sos se desencajen y se capaciten para recibir la tortura ... 

Si hay m&s indicios, se le puede torturar dos o tres veces, 

repiti~ndose en varios días, pero no en un s6lo día, ni en 
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una sola vez 11 ( +) 

1 
Concluidos los examenes y los interrogatorio~ del 

imputado o de los testigos, seguia la legitimaci6n o confi~ 

maci6n de los testimonios, cuyas modalidades eran cinco, a_ 

saber; por repetici6n, por confrontaci6n, por confesi6n ve~ 

dadera y por confesi6n fingida, estos eran modos inv~ntados 

por la ley por los que. se funda legítimamente la intenci6n 

del Fisco en el juicio contra el reo inquirido. 

Si·no procedia el sobreseimiento, se remitia al -

imputado a juicio, para ello se le permitia llevarse copias 

de lo actuado, asignándosele .además un defensor. 

d).- Antes de dictar sentencia, sobre todo si se 

tratare de iquellas de pena corporal, de mut:Üaci6n o de -

privaci6n de la vida, que son irreparable~, el juez debia -

recurrir a la inspiraci6n divina para que lo iluminara; 

luego examinaba diligentemente todas las actuaciones y en -

caso de que existiese duda debia propender a absolverlo en 

lugar que a .condenarlo. 

Si hubiere sido absuelto no pocHa ser nuevamente_ 

juzgado por el mismo delito, salvo que hubiere logrado la -

(+).-V. Manzini.- Op.Cit. P~g. 70 y 71. 
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absoluci6n por no haberse probado el delito o que hubiere -

purgado los indicios con los tormentos, es decir, era una -

sentencia como el actual auto de libertad por falta de m6r! 

tos, caso en que si podía ser nuevamente procesado si apar~ 

cieren nuevos datos en su contra. 

Si la sentencia hubiese sido condenatoria_10 esto· im 

pedía un nuevo juicio por el mismo hecho contra la misma 

persona, a menos que el hecho por el que se había seguido 

la condena hubiere producido ulteriores consecuencias que 

concretaran un nuev¿ titulo de delito. 

La sentencia ordinariamente debía tener forma es-

crita y leida personalmente por el-juez en presencia del--

reo, bajo pena de nulidad; ante la presencia por lo menos -

de dos testigos y en lengua conocida por el ~6blico. 
"" 

Tampoco era requisito que la sentencia fuera moti 

vada, ya que no contenía la enunciaci6n del hecho, ni la de-

·claraci6n del convencimiento del juez, ni a6n cuando en 

ella se juzgaba diferentemente a varios imputados por el 

mismo hecho y no es hasta que en 17741 cuando en Nfipoles se 

estableci6 la obligaci6n general de la motivaci6n. 

La resoluci6n·final debía ser conforme a la denun 
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cia, es d~cir, que no se podia decidir sobre cuestiones di~ 

tintas; esto tenia razón de ser en el proceso acusatorio, -

sobre todo cuando 6nicamente se pedia el castigo del acusa-

do en forma general; pero en el proceso inquisitorio esta -

prescripci6n no tenia valor ya que se funda, no en el dere-

cho del actor, sino en la p6blica utilidad y entonces no es 

t~ obliga~o a poner en la sentencia por qu~ condena, bastan 

:do con que se dijera: " Absuelto o ·condenado " 

Las causas ele nulidad de la sentencia, eran las -

siguientes: " que fuere dictada en domingo; qu~ el inquiri-

do fue detenido sin haber constancia del delito; si la in--

quisici6n fu~ improcedente; cuando hubiere vicio en la ju-

risdicci6n del inquisidor; si falt6 citaci6n, y cuando se -

dict6 sentencia sin haber concedido defensa 11 (+) 

La apelación se encuentra generalmente admitida -

en las leyes municipales del Siglo XIII, pero la referente 

a la sentencia criminaL casi en todos los lugares ./ esta pro-

hibida por los estatutos y donde estaba permitida tenia ca-

r~cter de acto extrajudicial; pero e~ los lugares en que --

existia dicha prohibición,los jurisconsultos hacian que se_ 

le admitiera a base del derecho com6n, indicando los casos 

(+).-V. Manzini.- Op. Cit. P~g. 77. 
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en que no se la.podia negar; asimismo en muchos lugares se_ 

permitia la querella en revocaci6n de sentencia y como re--

curso extraordinario. Se_podia tambi~n promover la nulidad, 

como recurso ordinario, atento al principio de que en donde 

se prohibe la apelaci6n no se prohibe la nulidad, a todas -·· 

luces evidente. 

El condenado tenia un plazo d_e diez dÍas a partir 

del pronunciamiento de la sentencia,para que ~sta pasara --

con autoridad de cosa juzgada, transcurrido dicho plazo ha-

bia que proceder a la ejecuci6n que generalmente era promo-

vida por el juez mismo. 

En cuanto a la ejecuci6n.de las penas pecuniarias 

se seguia el siguiente procedimiento: 

I.- Si. el acusado se hallaba en la c~rcel se le 

retenia hasta que. pagara; 

II.- Si estaba libre y habia presentado fiadores, 

. . 1 1 1 se 1nv1taJa a estos que o presentaran, . 1 ' .1 Sl O JlaClan, queda 

ba el condenado preso hasta que pagara; pero si no lo ha---

cian se les invitaba a que ellos pagaran, pero en caso de -

que no lo hicieran se procedia en contra de ellos a la eje-

cuci6n coactiva sin previo juicio. 
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·rrr.- Si el condenado estaba libre y sin fiado-

res se procedía €entra su persona y contra sus bienes la -

ejecuci6n.real· y personal. 

IV.- En caso de insolvencia, la pena pecuniaria_ 

se conmutaba en pena corporal, atento al principio .( qui non 

habet in aere, lu~t in corpore ) e quien no tiene dinero, -

pague en su cuerpo). 

PROCESO INQUISITORIO SUMARIO. 

Este sistema fu~ desarroll~ndose paralelamente al 

proceso formal, en aquellos casos en que la culpabilidad 

era evidente y estaba confirmada por los resultados de la -

inquisici6n general. 

En ellos se condenaba a menudo teniendo corno base 

las investigaciones hechas, por el inquisidor, sin que el -

juez interrogara al indiciado ni a ~ste le fuere permitido_ 

defenderse. 

Se aplicaba a los delitos gravisimos, corno los de 

lesa majestad, entre ellos; la sedici6n o la rebeli6n y los 

de heregía, aunque algún estatuto lleg6 a autorizarlo para_ 
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todos los delitos. 

En caso de sorprender al reo inflagrante, se po--

día proceder " ex-abrupto ", que no era otra cosa en sus --

efectos, que proceder sin observar el orden del derecho y -

del rito del Reino, procediendo de oficio a la tortura, en 

virtud del proceso informativo, sin defensa ni abundancia -

de indicios, y aún se imponía la pena sin haber sentencia. 

El arbitrio, que reinaba desenfrenado en tiempo -

de los gobiernos abso~utos, procedía con despreocupaci6n de 

las reglas y de las excepciones procesales,siempre que le-

1 
convenía; de manera que, aun fuera de los casos de flagran-

·cia o de otra evidencia, la condena podía pronunciarse en -

conciencia, sin interrogatorio ni defensa. 

PROCESO INQUISITORIO SUMARISIMO 

Para evitar la lentitud del proceso ordinario en -

los casos urgentes, y para poner freno al bandolerismo fo--

mentado por la pena de destierro, se pusieron en uso cier--

tas formas especiales del proceso sumario, que en el Siglo 

XVI se practicaban ya casi en toda Italia. 

Este ~roceso se subdividía en las especies siguie~ 
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tes: 

1.- SUMARIAMENTE, que es la potestad concedida de 

proceder sin la solemnidad de la orden judicial. Suprimido_ 

todo lo substancial del juicio y por lo tanto no siendo ne-

cesario comproba~·si se ha dado un plazo al reo para defen-

. derse o no, continuando en su caso a la tortura; 

1 • 2.- EXTRAORDINARIAMENTE, importa aslmlsmo que se 

puede proceder contra el orden judicial; 

3.- POR BRAZO REGIO, áquel a quien se ha concedi-

do la autoridad del brazo regio, puede proceder sin orden -

y la solemnidad de derecho; 

4.- SIN ESTREPITO Y FOfu~A DE JUICIO, porque por_ 

lo mismo que se ha concedido la facultad ~e proceder sin 

forma y estr6pito. judiciales, se concept6a relajada toda 

forma, toda solemnidad y todo oTden judicial~s; 

5.- DE HECHO, el que tiene jurisdicción puede pr.<?_ 

ceder por mano regio, sin la solemnidad y el orden requeri-

do del juicio por derecho positivo; 

6.- DISPENSATIVA O PALADINAMENTE, por un proceso_ 
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informativo a nadie le es licito proceder ex abrupto en las 

causas criminales, 1 . . . - • un1carnente pr1nc1pes supremos; a los de-

m~s superiores que no reconocen, o a los magistrados infe--

rieres a quienes se les cornunic6 o deleg6 la potestad de --

proceder ex abrupto contra los ~elincuentes por los mencio

nados Prfncipes o por otros que tuvieren radicalmente el --

mismo poder. e+) 

Por la falta de las rn~s elementales garantias del 

juicio, este procedimiento representaba s6lo una apariencia 

de justicia, corno los tribunales extraordinarios de guerra_ 

de nuestros dias,.siendo en realidad los car~cteres de la-

coerci6n directa los que en ~1 prevalecian. La condena se -

ejecutaba, mediante la horca o el fusilamiento, inmediata-

mente despü~s de darse lectura a la sentencia y siempre en 

el lugar mismo del hecho. 

El C6digo Penal J6sefino establecia que el proce-

so su1na1--io debia instr11irse e11 el lugar del delito y antes 

de las veinticuatro horas, y que, comprobada la culpabili-

dad del detenido, ~ste debia ser ahorcado en el plazo de ~-

dos o tres horas. Cant6 Parani, 151 recuerda la proclama~ 

del 25 de junio de 1749, que establecia: Despu~s de tantas 

(+).-V. Manzini.- Op. Cit. P~g. 83. 
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proclamadas ordenas al exterminio de los reos, de átroces -

delitos, singularmente de los salteadc;res de caminos, hemos 

resuelto, como remedio extraordinario, que se acudan al exp~ 

rimento de proceder contra ellos sin observar el orden y 

las formalidades de la práctica· criminal y de las leyes 
, 

prescritas, esto es, ad modun belli, ex abrupto, levato ve-

lo, brachio regio. Queda, por tanto, destinado un comisario 

regio de campañ-a como delegado nuestro especial, que, acom

pañándose de un notario criminal y de un confesor, con la -

opoi'tuna escolta de soldados y con el séquito de los ayudaE: 

tes del vérdugo, y todos ellos a caballo, vayan recorriendo 

los lugares más¿infestados, y sumariamente vetificada la --

verdad.del hecho y de los delincuerites, pase a condenarlos, 

a muerte incluso, seg6n la delincuencia. Después concedido 

un breve intervalo a los malhechores para que se preparen,_ 

los haga ahorcar inmediatamente, colgados de un árbol, en -

los caminos pÚblicos, donde se de]arán sus cadáveres expue~ 

tos al espectáculo público (+). 

PROCEDIMIENTO POR DECRETO O MANDATO. 

Por Último, también existi6 el llamado proccdimieE: 

to por decreto o mandato penal, respecto de los delitos me-

(+).-V. Manzini.=- Op. Cit. Págs. 85 y 86. 
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nares sancionados por penas pecuniarias, que el juez sefial~ 

ba sin debate, salvo la :facultad del inculpado de reclamar_ 

el debate.de la cual sin embargo, se encuentran algunas dis 

posiciones en diversas legislaciones. 

SISTEMA MIXTO. 

En la época modérna y en la mayoría de los paises 

se emplea este· sistéma, ya que tiene elementos y formas tan 

to del sistema acusatorio como del inquisitorio. 

Se requiere que se presente una denuncia, ante un 

6rgano competente, ·que se acompafien las pruebas conducentes 

y el sefialado como responsable tiene derecho a saber quien~ 

lo acusa, de que se le acusa, de designar persona que se en 

cargue de su defensa y de presentar cuantas pruebas sean ne 

cesarias para demostrar su inocencia o por lo menos atenuar 

su· responsabilidad. 

En este sistema los tribunales o juzgadores tienen 

la obligaci6n de valorar todas y cada una de las pruebas -

que aparezcan en el ex~ediente, sujetándose a determinadas 

reglas preestablecidas; por lo que corresponde a la pena, -

la ley sefiala un mínimo y un rn~xirno, los cuales no pueden 
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rebasar los jueces. 

Este es el procedimiento que sigue la legislaci6n 

mexicana, y al respecto nuestra Constituci6n Politica termi 

nantemente establece: 

'' ... Art. 14 ... Nadie podr~ ser prjvado de la vida, de la li 

bertad o de sus propiedades! posesiones o derechos, sino me 

diante juicio seguido ante los tribunales previamente esta-
, 

· blecido~ en el qu~ se cumplan las formalidades esenciales -

del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con ante 

rioridad al hecho. 

En los juicios del 6rden criminal queda proh{bida 

. . 1 1 ,t J' ,t d J' 1mponer, por s1mp e ana og1a, y aun por mayor1a e razon, 

pena alguna que no estG decr~tada por una ley exactamente -

aplicable al delito de que se trata ... " 

" ... Art. 16.- N~die puede ser molestado en su persona, domi 

cilio, papeles o posesiones, sino en virtud de m~ndamiento_ 

escrito de la autoridad competente, que funde y motive la -. 

causa legal del pi'ocedimiento. No podr~ liberarse ninguna_ .. 

6rden de aprehensi6n o detenci6n, sino por la autoridad ju

dicial, sin que procede denuncia, acusaci6n o querella de -

un hecho determinado que la ley castigue con pena corporal, 

y sin que estén apoyadas áquellas por declaraci6n 6 bajo -

protesta de persona digna de f6 o por otros datos que hagan 

probable la responsabilidad del.inculpado, hecha excepci6n_ 

de los casos de :flagrante delito1 en que cualquiera persona_ 
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puede aprehender al delincuente y u sus cómplJ.ces, 

los sin demora a disposición: de la autoridad inmediata. Sola 

mente en c:tsos urgentes, cuando no haya en el lugar ninguna_ 

autoridad judicial, y tratándose de delitos que se persiguen 

el r• • 1·-" 1 e OilClo, pocra ~a autoridad administrativa, 1 • 

02tJO 
/' su mas es 

trecha responsabilidad, decretar la detención de un acusado, 

poniéndolo inmediatamente a disposición de la autor-:i.dad judi 

cial ... " 

" ... Art. 17.- N
- , r ., 

••• 1 1nguna persona poara nacerse justicia por_ 

si misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Los 

tribunales estarfin 0xpeditos para administrar justicia en --

los plazos ~" . y t...ermlliOS que fije la ley; ... " 

' ... Art. 18.- SÓlo por delito que merezca pena corporal ha--

brá lugar a prisión preventiva ... " 

'' ... Art. 19.- Ninguna detención podrá exceder del t6rmino de 

tres dias, sin que se justifique con un auto de formal pri--

sión, en el que se expresarán: el delito que se impute al --

acusado, los elementos que constituyen aqu&l, lugar, tiempo_ 

1os 

riguación previa, los que deben ser bastantes para comprobar 

el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del 

acusado ... " 

'' ... Art. 20.- En todo juicio del orden criminal, tendr~ el 

acusado las siguientes garant1as: 

I.- Inmediatamente que lo solicite ? sera puesto en 
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libertad bajo fianza que fijará c1 juez, tomando en cuenta ---

sus circunstancias personales y la gravedad del delito que -

se le impute; s1empre que dicho delito merezca ser castigado 

con pena cuyo t6nnino medio aritm6tico no sea mayor de cinco 

afias de prisi6n, y sin más requisito que poner la suma de di 

nero respectiva, a disposici6n de la autoridad y otorgar ca~ 

ci6n hipotecaria o personal bastante para asegurar!~, bajo -

la responsabilidad del juez ./ 
en su aceptac1on. 

En . / 

n1ngun caso la fianza o - / 
CDJJClOJl seTá mayor de -

$ 25Q,OOO.OO, a no ser que se trate de un delito que repre--

sente para su autor un beneficio econ6mico o cause a la vic-

tima un dafto patrimonial, pues en estos casos la garantía 

ser[t, cuando menos, tres veces mayor al beneficio obtenido -

o al dafio causado. 

II.- No podr~ ser compelido a declarar en su con--

tra, por lo cual queda rigurosamente prohíbida toda incomuni 

caci6n o cualquier otro medio que tienda a 6.quel objeto. 

III.- Se le har~ saber en audicnci~ p6blica, y deg 

tro de las cuarenta y ocho ho1·as siguientes a su consigna----

ci6n a la justicia, el nombre ele su acusador y la naturaleza 

y causa de la acusaci6n, a fin de que conozca bien el hecho 

punible que se le atri.buyc y pueda contestar el ca;:go, rin--

diendo en ese acto su declaraci6n preparatoria. 

IV.- Ser5 carcnJo con los testigos que depongan en 
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su contra~ los que deciararán en su presencia si estuviera -

en el lugar del juicio, para que pueda hacerles todas las --

preguntas conducentes a su defensa. 

V.- Se le recibirán los testigos ·Y dem~s pruebas-

que ofrezca, concedi&ndose el tiempo que la ley estime nece-

sario al efecto y auxilifindosele para obtener la comparecen-

cia de las. personas cuyo testimonio solicite, s1empre que se 

encuentren en el lugar del proceso. 

VI.-. e , r _. d .:>el a Juzga .. o en audiencia p~blica por un 

juez o jurado de ciudadanos que sepan leer y escribir, veci-

nos del lugar y partid~ en que se cometiere el delito, s1em-

pre que / l . ·¡ este pue~a ser cast1gano con una pana mayor ele un --

año de prisión. En todo caso serán juzg<:tclos por un jurado 

los delitos cometidos por medio de la prensa, contra orden -

p~blico o la seguridad exterior o interior ele la }bción. 

VII.- Le serán facilitados todos los datos que--

solicite para su defensa y que consten en el proceso. 

VIII.-·Será juzgado antes cl.e cuatro meses s1 se 

tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de 

. . ,.. 1 -pr1s1on; y antes (e un ano si la pena m6xima excediera de 

ese tiempo .. 

IX.- Se le oirá en defensa por si o por persona 7. 

de su confianza, o por ambos, scgGn su voluntad. En caso de 

no tener quien lo defienda,· se le presentar~ lista de los de 

. fensores de oficio para que elija el que, o los que le con-·· 
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vengan. Si el acusado no quiere hombrar defensores, despu&s 

de ser reque1· ido para hacerlo, al rendir su decl arac i6n pre '-

paratoria, el juez le nombrar~ uno de oficio. El acusado po-

dr~ nombrar defensor desde el momento en que sea aprehendido, 

y tendr~ derecho a que &ste se halle presenie en todos los -

11 ~.. ,; 'l" ./ 11 actos ce JUlClo; pero tenara oo~1gac1on ce 1acerlo compare-

ccr cuantas veces se necesite. 

X.- En ningún caso podrá prolongarse la prisi6n __ 

o detenci6n, por falta ele pago de honorarios a·defensores o 

por cualquier ~tra prestaci6n de dine~o, por causa de respo~ 

sabilidad civil o ele alg{m otro motivo an~logo~ 

Tampoco podrá prolongarse la prisi6n preventiva --

por más tie1npo del que como máximo fije la ley al delito que 

motivare el proceso. 

En toda pena de prisi6n que imponga una sentencia, 

se computará el tiempo de la detenci6n. 

'' ... Art. 21.- La imposici6n de las penas es propia y exclusi 

va de la autoridad judicial. La persecuci6n de los delitos_ 

incumbe al M i.nisterio P{lblico y a la Policía Judicial, la -

cual estará bajo la autoridad y mando inmediato de aqu&l. --

Compete a la autoridad administrativa el castigo de las in--

fracciones de los reglamentos gubernativos y de Policía; el· 

cual, únicamente consistirá en multa o arresto hasta por 
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treinta y sels horas; pero si el infractor no pagare la mul--

ta que se le hubiere impuesto, se permutará ésta por el 

arresto correspondierite, que no excederá en ning~n caso de -

. el" qulnce las. 

Si el infractor fuere jornalero u obrero, no podrfi 

ser castigado con multa mayor del importe de su jornal o ----

sueldo de ~na semana. 

(¡ 

'' ... Art. 22.- Quedan prohibidas las penas de mutilaci6n y de 

infamia, la m~rca, los azotes, los palos, el tormento de 

cualquier especie, la multa excesiva, ra confiscaci6n de bie 

nes, y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentes. 

No se considerará como confiscaci6n de bienes la -

·a~licaci6n total o partial de los bienes de una persona, h~-

cha por autoridad judicial, para el pago de la responsabili-

dad civil resultante de la comisi6n de un delito, o para el 

pago de impuestos o multas. 

Queda también prohibida la pena de muerte por deli 

tos politicos, i en cuanto a los demás, s61o podrá imponerse 

al ~craidor aJa Patria en guerra extranjera, al parricida, -· 

al homicida con alevosia, premeditaci6n o ventaja, al incen-

diario, al plagiarid, al salteador de caminos, al pirata y a 

los reos de delitos graves del orden militar. 

'' ... Art. 23.- Nipg6n juicio criminal deberá tener más de ---
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tres instancias. Nadie puede ser juzg0do dos. veces pOl' el 

mismo delito, ya sea, que en el juicio se le absuelva o se le 

condene. Queda prohÍbid.a la práctica de absolve-r de la instan 

cía. 

11 
• •• A1't. 29.- En casos de invas;i.ón> 1 • _. 1 perturoac1on grave ce la 

paz p6blica, o de cualquiera otro que ponga a la sociedad en 

grande peligro o conflicto, solamente el Presidente de la Re-

p~blica Mexican~, de acuerdo con los Secretarios de Estado y_ 

de los Jefes de Departamento, y con aprobación del Congreso ~-

de la Unión, y en los recesos de 6ste, de la Comisión Perma-

nente, ~odr& suspender en todo el pais o en lugar determinad~ 

las garant'Í.as que' fuesen obstáculo para hacer .frente, rápida_ 

y fácilmente, a la situación; pero deberá hacerlo por un tiem 

po limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la 

suspensión se contraiga a determinado individuo. Si la sus--

pensión tuv~eie lugar hall&ndo~e el Congreso reunido, 6ste --

conceder& las autorizaciones que estime necesarias para que -

el Ejecutivo haga frente a la situación. S . 1 . _. 
1 a sv.spens1on se 

verificase en tiempo de receso, se sin de1nora al 

Congreso para que las acueTde ... 11 
~ . . . 

FORMATO MATERIAL. 

En cuanto a la forma en que se desaTrolla el proc~ 

dimicnto tambi6n existen tres sistemas: 
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Siste.ma Oral:- En 6ste, se hace toda la i~ramita--

ci6n de palabra y de inmediato se resuelve, como ejemplo t~ 

ne1nos las pequeflas diferencias que se ventilan en los Juzga 

dos Calificadores> principalmente sobre faltas a los regla-

mentos. 

Sistema Escrito o Documental:- En él, todas las -

actuaciones tienen que ser forzosamente por escrito o cons-

tar en documentos y salvo raras excepcione~ las partes con-

tendientes tienen contacto directo; como ejemplo podemos cf 

tar los juicios de carácter civil, los derivados de los ac-

tos de comercio y los fiscales. 

el sistema mixto, aunque principalmente priva el sistema --

oral, ya que lo rigen los siguientes princi~ios; el de la -

inmediatividad, en virtud del cual es obligatorio para el -

juez estar presente en todas y cada una de las diligencias; 

el 

se directamente y no a ~rav6s de promociones escritas; el -

de concentraci6n de los netos Drocesales, oor el cual se uue 
.L .L L ---

den pratticar varias ] . 1 . . 
ctJ. .•. J.gencl as en un solo acto. La parte -

escrita o documental se concreta a imprimir en el papel las 

anteriores actuaciones o el resultado de las audiencias, a~i 

con1o 5quellas en que rec&en diversas pruebas o peritajes. 
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CAP I TUL O III. 

CIRCUNSTANCIAS DE EJECUCION DEL DELITO. 

Todo delito para que exista requiere de un acto ~u-

mano y éste se dá mediante.la voluntad del hombre u ordenado 

por éste como sujeto, por ello todo deJito se inicia en la --

J~ente de quien lo coJJ..ete, definiendo el acto que ha de ej ere.:!:_ 

tarse y la determinaci6n del agente que ha de realizarlo. 

La concepci6n y determinaci6n del delito pueden lle 

varse a cabo en forma lenta, quizá con morosa delectaci6n o -

b . 1 • i- /' . _.. . 1 ·1en ce manera 1ns~antanea, _como un~ reacc1on v1o enta ante-

la injuria o la provocaci6n, pero sin faltar nunca la concien 

. . •/' . "t 1 ., _.. ] '"l"d 1 c1a y acepu.tclon, porque s.Ln es e no 1Llor1a cu .pao1 J .. ac y --

ella es un elemento esencial en la constitu¿i6n del delito. 

Quien ~e dispone a cometer un acto de esta naturale 

za, puede 11acerlo terccra_s personas o acor 

dar con éstas su J _.. 
pocL~ra amenazar a la " VJ.c-

tima, tomar las medidas necesarias para la . " , consumac.Lon lLe lo 

pretendido y llegar a cometer directamente o por tcrccras peE 

senas los acto.s que originarán el resultado espen1do. Estos 

actos dirigidos a producir el efecto ilicito se consideran co 

mo mera tentativa, si por causas ajenas a la voluntad del ac-

tor, no se llcgare a obtcner el prop6sito esperado o sea inte 
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grarse el delito, 
r ;'- t /~l: .': ~:---- ~ -. -~""·· ~i'.? 

o poclrhrt ~or cQrt~lderadas estas causas como 

originadoras de la infracci6n penal, • ? • s1 estan prcv1stas por -

la ley. 

La mera .. /' 1 1 • conccpc1on uc un ~el1to co·ncreto, el deseo 

l 1. 1 1 / ·. ae reaLlzar. o y e~ ·proposlto que a ello se encamine carecen -

ele relevancia juridica, desde el punto de vista .de ~ue, el el~ 

rocha es uri conjunto de normas ele relaci6n tendiente a conser 

var el orden juridico, social, objetivo,que no es alterado--

por lo que un sujeto quiera o piense, mientras no realice ·al-

g6n acto externo encruninado a lograr su deseo. 

Los actos del hombre so·n internos o externos. Los 

internos o voluntarios son causados por sus facultades menta-

les, en la acci6n de su· inteligencia y de su libertad, apare-

ciendo fuera solo los efectos materiales. 

Resulta necesario distinguir los actos internos de 

los externos y fisicos, asi como de los exteriores prcparato-

rios1 ele los de • • " 1 eJOCUClOll, ce esta Hlé111 e ~e ~1 

Actos Internos:·· En lstos só comprende el deseo, el 

pensamiento, el proyecto condicional y la resoluci6n fija de_ 

cometer un delito. Estos diferentes actos no tienen la misma 

gravedad moral, pero sin e1;1bargo para el objeto de la j us ti-:--

cia penal, ser1ain6til estudiar estas diferencias, ya que la 
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resoluci6n ¿riminal es la 6nica de llamar nuestra atcnci6n, -

·como ejen~lo, tenemos que la ameriaza es un·acto exterior, que 

con :fundamento o sin él, se ha convertido <?11 un delito sui g~ 

neris, pero esencialmente la amenaza es temible y s6lo repri-

mida cuando revela una resoluci6n formal que sea probablcmen-

te llevada a efecto, o sea, que nadie hace caso ele la amenaza 

proferida por un tullido de darle en forma personal pufietazos 

a un hombre sano y robusto. Los actos internos no _pueden ser 

punibles, siempre y cuando no alteren el medio social. 

Actos Exteriores Prenaratorios:- Estos son confundí--... ·~- . 

dos frecuentemenie con los actos de ejecuci6n. Siempre hay -

uno o varios hechos que son los que en si constituyen el fin 

que el agente propone alcanza~ o sea, la acci6n criminal y --. 

los que preceden o siguen a ésta, pueden tener relacio~es m~s 

1 
o menos estrechas con aquella, pero la misma puede verificar-

se sin estos incidentes o con otros diversos. 

La imputaci6n requiere hechos materiales que ten---

gan relaci6n directa o inmediata con la rcsoluci.6n criminal. 

!vlientras s61o se tn1te de ac--

tos internos o a6n exteriores preparatorios, el crimen est~ -

ya empezado subjetivamente pero no objetivamente. El derecho 

de seguridad y tranquilidad general puede haber recibido ya --

grave menoscabo, pero el derecho especial cuya infracci6n --~ 
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constituia el t6rmino directo del delito no l1a sido todavía -

amenazado, ni atacado directamente, ya que subsiste en toda 

su integridad, de tal forma que la in{racci6n se ha iniciado 

subjetivamente, es una resoluci6n criminal, es un acto prepa

ratorio. 

Cuando el crimen se inicia objetivamente, se cons-

tituya la verdadera tentativa y esta contin6a hasta que el -

agente termin6 los actos que tenia programados llevar a cabo,. 

o sea la completa ejecuci6n del delito. Una vez cumplido el -

objetiVo delictuoso, es una acci6n punible consumada. 

LA TENTATIVA. 

La tentativa tiene dos características esenciales: 

a).- Un principio de ejecuci6n del acto o actos que 

constituyen el hecho material que tenia a la mira su autor. 

b).- Una ejecuci6n ya comenzada, que puede ser sus 

pendida o interrumpida, aún por el mismo autor de la tcmtati-

va. 

Esta tentativa puede ser vana y no llegar a la con

surnaci6n del delito, lo cual puede darse por las siguientes -

causas: 

1.-·Por.imposibiliclacl del meclio o clel f1.n, 
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2.- Por una imposibilidad relativa; ·Y 

3.-. Por desistimiento del autor. 

1.- En virtud de que la tentativa es un principio -

de ejecuci6n, no puede haberla cuando se propone hacer lo im

posible, o aquello que es imposible con medios absolutamente 

desproporcionados al fin que se persigue. 

2.- Esta se refiere a la tentativa que ha quedado -

frustrada por causas fortuitas o independientes de la volun-

tad de su autor, aunque de todas formas sea reclamada su san-

ci6n por unanimidad. El hecho criminal debe ser considerado 

como prueba de la resoluci6n delictiva y como expresi6n de la 

mayor o menor probabilidad que hay de arrepentimiento. El 

principio de la utilidad requiere que la tentativa sea casti

gada por una pena menor que la del crimen consumado, por eso_ 

la sanci6n del crimen deoe ser mayor que la tentativa y ést§l_ 

debe aumentarse a medida que se aproxima a la culminaci6n del 

hecho delictuoso. 

Hay actos que no pueden ser consid0rado como tenta-

tivas.- V.Gr. Los cometidos en un arrebato de c61cra, ya que 

la tentativa presupone reflexi6n; hay delitos cometidos a san 

gre fria, cuya verdadera tentativa/es sin embargo, cosa impos! 

ble, se puede preparar y ejecutar, pero no intentarlo sin con 
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sumarlo al m·i_smo tiempo,· los hay cuy,a Sl.l'l'J;., :-cn'··l·t-·1·,,,.., e~ tlll ~ _,.i_._t_ ..._ _t,lL( . .• _\'u. ~ _ 

hecho posible y aún frecuente, pero estas tentativas deben li_ 

berarse del castigo social por la pequeñez del hecho, y por Ú1_ 

timo, hay tentativas de qtÍ.e sería tan cruel como imprudentemcn 

te entretener a la justicia y al pÚblico. 

3,- En ~sta, la tentativa renunciada es un hecho po 

sitivo reconocido, que el autor ha cambiado de volu~tad, no -

prodüciéndose el mal que se tenfa a la mira, queda zozobra y_ 

posiblemente ignorada de ~qucllos a quienes amenazaba. 

El desistimiento puede proceder de diferentes cau--

sas, puede ser efecto de miedo) despertado 6ste por lUla timi-

dez natural del mismo agente o por _las circunstancias exteri~ 

res; o consistir en la suspensi6n hasta el momento m~s oportu 

no, o por un abandono absoluto del crimen. 

LA ACCION. 

Es una manifestaci6n de la voluntad, que mediante -

su acc:i.6n u omisi6n, causa un cambio en el mundo cxterioT, 

esto es pará Jim6nez de Azua; para Cuello Cal6n, la acci6n es 

la conducta exterior voluntaria encaminada a la producci6n de 

un resultado; Pav6n Vasconcelos al igual que Porte Petit defi 

nen a la acci6n corno un movimiento corporal, realizado por el 

sujeto en forma voluntaria, agregando que, al formar tal con-

cepto no debe hacerse referencia al resultado material, por--
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1' t· . 1 1' 1 que es e, acemas ~e ser una consecuencia de la acci6n, no ~ 

siempre se produce. Resumiéndo, u~a gran parte de los auto-

res manifiestan que: La Acci6n en sentido estricto, es la -

actividad voluntaria realizada por el sujetD, refiriéndose 

tanto al elemento físico como al psíquico. 

La Ac~i6n consta de los siguientes elementos: 

a).- Actividad o movimiento corporal. 

b) :-La voluntad o el querer hacer dicha activi-

dad; de ésta, distinguimos cuatro puntós principales que son: 

1.- La concepci6n: es ésta nace la idea de actuar 

mediante el fen6meno de la representaci6n; 

2.- Deliberaci6n: debate que se desarrolla en la 

conciencia del agente; 

3.- Decisi6n: término de dicho debate con la de--

terrninaci6n de actuar; y 

4.- Ejecuci6n: voluntad que acómpafia a la activi-

dad misma, d~ndole a ésta su cpntenido psíquico. 

Como ejemplo de lo anterior podemos enunciar lo s1 

guicnte: Si "A 11 dispara contra "B" y le mata, realiza una ac-

ci6n; también la hay cuando "A" dispara sobre 11 B" fallando el 

tiro. 
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La acci6n corno hacer activo exige: 

a) Un acto de voluntad; 

b) Una actividad corporal, consistente en la modi-

ficaci6n del mundo exterioro en el peligro de que se produz-

ca. Ejemplo: Si "A" dispara caniJa "B 11 y le mata ha.y modi:fi-

caci6n del. mundo exter·ior (muerte de 11B", si falla el tiro, 

no le causa la muerte, s6lo queda el peligro de dicha acci6n, 

d o e o o,. ) 
O l~lO- lJ:lCaClOn • 

De lo anterior se deduce: 

1.- Que los actos voluntarios, no son acciones -

en sentido penal, tampoco lo son los realizados bajo el do-

minio de una fuerza fisica irresistible. Cuando no hay movi-

miento voluntario no hay acci6n y por lo tanto no hay delito.· 

2.- Que s6lo los actos corporales externos cons-

tituyen acciones punibles, o sea, que los pensamientos y vo-

liciones criminales no constituyen actos delictuosos. 

3.- El movimiento voluntario del agente y el re-

sultado deben hallarse en relaci6n de causalidad, sin tal re 

laci6n no hay acci6n. No tiene importancia que la concatena-

ci6n sea inmediata y directa o mediata, o que sea realizada 

por el propio agente con esfuerzo personal o que se valga de 

fuerzas exteriores a su persona, pbro que 61 pone en movimieno 

to. 
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Nuestro texto legal define, en su artículo 7/o., al 

delito como:. "El acto u omisión que sancionan las leyes pena

les", no expresando cual sea su contenido, sÓlamente declara 

que ha de ser voluntario. Interpretando la legislación dire-

mos que la Acción consiste en una actividad corporal externa, 

perceptible por los sentidos y por lo tanto los actos de nues 

tra vida espiritual o psíquica no son acciones en sentido pe

nal. 

LA Of>'IISION. 

Los verdaderos delitos de Omisión simple o propia,

se dice que son una conducta inactiva o sea, la manifestación 

de voluntad exteriorizada en una conducta pasiva, es decir, -

es la inactivid~d voluntaria cuando la norma penal impone el 

deber de ejecutar un hecho determinado. 

la Acción. 

Los elementos de los delitos por Omisión son: 

a).-. Acto de voluntad; 

b).- Conducta inactiva; y 

e).- Deber jurídico de obrar. 

a).- El·acto de voluntad, ya se explicó al tratar-
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b).- La conducta Inactiva o sea que si la inactivi

dad no es voluntaria, que proviene .de una causa ajena a la V.Q_ 

luntad del omitente, y de origen patol6gico, como un sincope~ 

de fuerza irresistible o de causa insuperable, no puede ha~~~: 

blarse de omisi6n, no habr5 acci6n, y por lo tanto no existe 

el delito. 

e).- Si el sujeto en cuesti6n no tenía deber jur5.dJ.:. 

co de obrar, no existe omisi6n ni delito alguno. Ejemplo: El_ 

simple particular que presentia la evasi6n de un preso y per

manece inactivo, no comete ninguna omisi6n punible, ya que no 

tiene deber jurídico el~ impedirla. 

En los delitos de comisi6n por omisi6n, tambi&n lla 

ruados de omisi6n impropia o falsos delitos de omisi6n, se con 

tienen en la producci6n de un resultado delictivo de car5cter 

positiv~ mediante la inactividad. V.Gr.: El caso en que la 

madre omite ligar el cord6n umbilical al recien nacido, o se~ 

la producci6n de un cambio en el mundo exterior mediante la -

omisi6n de algo que el derecho ordenaba hacer. 

Los elementos de este tipo de delitos consisten: 

a).- Voluntad (no conciente en los delitos de olvi-

do). 
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· b).- Inactividad o No Hacer, su relevancia jurídica 

se encuentra en·la acción esperada y exigida. 

e).- Deber juridico de Obrar y deber juridico de --

Abstención que resultan violados (Valoración objetiva sobre -

la omisión desde el punto de vista de la antijuricidad). 

En los delitos de comisión por Omisión, el deber de 

obrar puede provenir de una norma jurfdica no penal, como es 

el especial de los deberes de alimentos y educación de los m~ 

nores hijos que se impone a los padres (Art. 155 del Código 

Civil); por consiguiente, si se infraccionara este precepto 

hasta el grado ele que se llegare a causar la muerte del menor 

por hambre, entonces pbdria consistir el hecho en un delito -

de parricidio doloso o culposo por omisión. 

Las diferencias fundamentales entre la Omisión Sim-

ple y la Comisión por Omisión, son las siguientes: 

a).- En la Omisión Simple se viola una norma pre--

ceptiva penal, en tanto que en. los delitos de Comisión por --

Omisión, se violan la norma preceptiva penal o de otra rama -

del Derecho y una norma prohibitiva penal; 

b).- En los delitos de Omisión Simple, sólo se di-

un rcsuliado jurfdico, y e~ los de· Comisión por Omisión se 
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produce un resultado tanto juridico como material; y 

e).- E~ la Omisi6n Simple, es la omisi6n la que in-

tegra el deliio, mientras que en la Comisi6n por Omisi6n es -

el resultado material lo que configura el tipo punible. 

EL RESULTADO. 

El resultado de la acci6n consiste en una modifica-

ci6n del mundo exterior.- (Ej. La muerte de un hombre, incen-

dio de una casa, etc.), o el peligro de que 1 ' es ca se produzca_ 

(Ej. La fabricaci6n de substancias t6xicas a la salud sin au 

torizaci6n y que ~stas sean expendidas). 

La modificaci6n puede ser ffsica como en el caso de 

alguna lesi6n o psiquica, como en la injuria. 

Al respecto se han elaborado diversas doctrinas, 

una denominada Material y la otra Formal o Juridica; en la 

primera, al igual que la acci6n positiva, la negativa u ami--

si6n, puede originar un resultado jurisdiccional trascendente, 

en cuanto impide la producci6n.de la ~odificac:i6n del mundo -

externo protegido por la ley; en la segunda, se afirma que el 

resultado de la acci6n es la lesi6n o dafio del bien juridica-

mente protegido~ en consecuencia, todo delito produce un re~-

sultado lesivo. 
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El resultado de la acci6n y el de la omisi6n deben 

constituir una figura de delito definida 

~i no concurre esta condici6n, no hay resultado. 

EL DAÑO Y EL RE.SULTADO. 

r:'lo,....... 1 J'"¡ 

V.lL J.. CL ley, 

Se sostiene tal criterio considerando preyiam~nte -

al resultado como la consecuencia de la conducta y vor lo tan 

to, como un elemento del hecho, cuando trae consigo un muta--

miento de la naturaleza material; afirmando la teoría de Ma--

ssari al considerar ·al resultado como un elemento constituti-

vo general del delito. 

Los delitos de omisi6n simple: ~stos tienen un re--

sultado identificado con el Dafio resultante de la violaci6n -

del 6rden juridico, resultado ¿onvivénte con el material, en 

iquellos delitos productores de efectos naturales de 6rden ma 

terial, seg6n la descripci6n del tipo, el dafio puede recaer -

sobre el mundo fisico y no solamente jurídico, ya que la pri-

vaci6n de la vida en el-homicidio implica la destrucci6n de -

la existencia como bien personal protegido en la norma. 

EL PELIGRO COMO RESULTADO. 

Es la conducta consistente en una situaci6n de pel! 

gro, en tales casos el riesgo constituye el resultado de la -

. " . . actividad o inactividad.voluntaria del SUJeto; en term1nos J~ 
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ridicos, el resultado es la lesi6n efectiva al ordenamiento -

legal, ya que. lo protegido es la seguridad de cieTtos bienes¿_ 

y la situaci6n del peligro en que se les coloca,pToduce el r~ 

sultado jurídico como dafio efectivo a la protecci6n penalisti 

ca. Podemos concluir en consecu.encia que: "El peligro es el 

estado de hecho que lleva consigo la probabilidad de un suce-

so dañoso". 

RELACION DE CAUSALIDAD. 

Entre el acto humano y el Tesultado delictuoso debe 

existir una relac{6n de causa-efecto. Bajo la· inteTrogante:-

¿Cuales son las condiciones que deben concurrir para que te.!!:_ 

ga lugar esta relaci6n de causalidad?, se han formulado diver 

sas teorías al xespecto, entre las m~s sobresalientes tenemos: 

(+) 

a).- Teor:Í.a de la equiyalencia ele las condiciones o 

tiende la causa como la suma de todas las condiciones positi-

vas o negativas que producen el resultado y como todas ellas_ 

. 1 ~ 1 . 1 1 son equ1va. entes entre s1 por tener e m1smo va or causa , ca 

da una de ellas, a su vez, debe considerarse corno causa del -

resul taclo, de conformidad a esta doctrina, pr.incipal inspi Ta-

dora de nuestra jurisprudencia, ni la concurrencia de condi--

(+) Pav6n Vasconc¿los Francisco.- Manual de Derecho Penal Me 
xicano.- 3a. Edi¿, P~gs. 188 y sgtes. 
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ciones concausantes preexistentes (como las sjtuaciones pato-

16gic~s del lesionado, su debilidad org~nica), ni las circun~ 

tancias sob reveliidas (la gangrena aparee ida) , ni la interven-

ci6n ~e hechos ajenos al agente (la imprudencia del herido --

que se arranca el vendaje o la impericia del m&dico) excluyen 

en el homicidio la relaci6n de ~ausalidad. Esta doctrina con 

duce a una ·desmedida extensi6n del concepto de causa y de la 

responsabilidad que no puede aceptarse. 

b).- Teor1a de la 6ltima condici6n o de la causa 

J2!6xim~- Expuesta por Ortmann, quién manifiesta que del con

junto de condicio~es concurrentes a la producci6n del resulta 

do s61o tiene car~cter de causa la 6ltima de ellas o sea,la-

m~s pr6-xima al resultado; desechando por lo tanto el valor --

causal de las dem~s condiciones mediatas, para darle el títu~ 

lo de CAUSA. 6nicamente a la inmediata. Esta teoría al desta-· 

car a una de las condicones y otorgarle el car~cter de "cau--

sa'', niega la existencia de las concausas, no resolviendo el 

problema de la participaci6n. Si en la serie causal se tienen 

varios actos realizados en la ejecuci6n del delito,por varia-

pe1·sonas, habría de tenerse por ''condici6n causa" la Ú1 tima -

de ellas, a6n cuando la resoluci611 fuere extravagante e -----

irreal, respecto a la responsabilidad, que aunque no propio -

de la relaci6n causal, encuentra apoyo en el hecho, elemento 

objetivo del delito. 



74. 

e).- Te.Q_!::.Ía d~--~·~-S-~nCJ-ic~Ó~l\l~s Efic~_?~, ele Birmeyer, 

en la que se tomó como verdadera causa ~quella condición que 

en la pugna de las diversas fuerzas, tenga una eficacia pre--

ponderante. Al respecto Porte Petit afirma que por causa m~s 

eficaz debe considerarse aquella condición ~ue en la produc--

ción del resultado.ha contribuido ? mas, Esta teoría ha sido -

criticada por reducir el valor de la causa, que.es cualitati-

va a una expresión cuantitativa, señal~ndose la dificultad, -

en la pr~ctica, para determinar el valor ele una o varias con-

cliciones, ya q.ue de aceptarse que la causa eficaz 
? . ; 

solo serla 

una, se suprimirían las causas ¿oncurrentes, con exclu~ión --

del problema de la participación de varias personas en la co-

misión ele un delito. 

cuación, formulada por V. Bar, en la que se afirma que es cau 

sa en la producción del resultado no toda condición, sino 

áquella apropiada para producirlo; de lo anteTio-.r se puede --

concluir: 

1.- Que esta teorfa combate la causalidad material, 

pretendiendo formar un concepto de causalidad exclusivmnente 

juTÍclico; 

2.- Que se resalte, dentro ele las condiciones concu 

rrentes a la producción del resultado, sólo a la que tiene ca 
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rácter de aprop.iada, excluyendo a las "irrelevantes 1
'; se con 

vierte en una teoria individualizaJora. 

Esta doctrina es la que puede considerarse como la 

más aceptable por fundamentar principalmente el nexo causal·-

en la probabilidad de la producci6n del resultado y en su po-

sible previsi6n por parte del agente, lfmi~es ambos~ de la --

resp?nsabi~idad penal~ 

/ / . 
e).- Teor:_J.a de la causa eficiente.- Esta que fue --

inicialmente sustentada por Kepltler y apoyada posteriormente 

por Stoppato, indica que del conjunto de condiciones contribu 

yentes a producir el resultado; 6nicamente tiene el carácter 

de causa la decisiva en el evento; diferenciando entre condi-

ci6n, tausa y ocasi6n, y dá el carácter de causalidad oficien 

te a áquellas fuerza del ser que con su acc{6n produce un he-

cho. 

Se le critica )'a qtle el c1~iterio d~ es -

insuficiente, si no se precisa es porque a una de las condicio· 

1 d 1 . "l e·. ·¡ , ·-' '1 nes se e a a Jera rqtna e e e:n.c1 ente en .. a proGucclon o e_ ·- · 

resultado. 

f).- Teoría de la causa hunana exclusiva.- Antoli--

sei afirma que s6lo los resultados verificados dentro de la -

esfera de actuar del hombre, en el cual 6stc está en condicio 
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nes de poner en juego sus facultades de conocer y querer, pu~ 

den considerarse como eventos producidos por una causa humana, 

por haberlos C{Uerido o bien porque no queriéndolos no los ha_ 

evitado, cuando estaba en su mano impedirlos; y que para la -

existencia de la relaci6n de causalidad se requieren dos ele

mentos: uno positivo, que es la 'acci6n humana que da vida a -

una condici6n del resultado, sin la cual no se habria verifi

cado y el otro negativ~ consistente en la exclusi6n de facto

res excepcional~s en la producci6n del resultado obtenido. 

Se le combate,ya que no establece un criterio para 

precisar cuando se esti en presencia de factores excepciona-

les que excluyen la existencia del nexo causal y que adem~s -

podr1an· considerarse causales humanas ajenas al delito. 

LEGISLACION MEXICANA. 

En la actualidad nuestros c6digos penales no tienen 

precepto alguno respecto a esta materia ya que ha sido reg.ula 

da por la jurisprudencia e inspirada en la "Teoria de la equ_i 

valencia". Se inclina a afirmar que el que ejecuta volunta-

riamente un hecho punible responde de todas sus consecuencias, 

o sea,que, el que realiza uni de las condiciones del resulta

d~ responde ele él. Asimismo se afirma que, no altera la tela

ci6n de causalidad las condiciones preexistentes, la preclisp~ 
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sici6n del ofendido, su constituci6n fisica, ni las condicio

nes concomitantes1 ni las circunstancias sobrevinientes; este 

criterio tan absolut~ consagrado en bl articulo 305 del C6-

digo Penal para el Distrito Federal, se limita por otros fa-

llos de la H. Suprema Corte de Justicia de la Naci6n,en los ~ 

cuales se resuelve que la relaci6n causal se interrumpe cuan-

do el resultado se produce de la consecuencia de concausas o 

circunstancias imputables al ofendido o de tercera personas -

~ en general de actos extrafios a la voluntad del agente. 

LA CAUSALIDAD EN LOS DELITOS POR OMISION. 

La ~relaci6n de causalidad en este tipo de infrac~~ 

cienes ~unibles1 existe cuando la conducta pasiva e indebida

del sujeto1 es causa adecuada para la producci6n del resultado 

peligroso o·dafioso; habiendo causalidad juridica y material.· 

Entre las teoria~ que se han elaborado con relaci6n 

a este tipo podemos sefialar: 

l.- Te_orí_a-ª_~~a ac_c_:i6_n p~sitiva o de aliu_~l agere -

(del otro hecho), la que fue apoyada por Antolisei, Luden, y_ 

Gleichzeitig, entre otros y que en síntesis indica: 11 Siempre_ 

concurre en la omisi6n, una acci6n positiva por que el culpa

ble, al omitir alguna cosa, hace necesariamente algo, luego,

la causalidad del resultado cons is ti rá en J. a.' acci6n positiva_ 

paralela. 
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Esta teoría lleva a conclusiones no s6lo antijuridl 

cas, SlllO " / ' J. a may-or 1a ne las veces como por ejemplo: 

Si la madre teje medias en vez de alimentar a su hijo, la cau 

1 " sa de la muerte de este ser la. . . ¡ el tejer. calcetines ! . 

2.- Teoría de la acci6n procedente.- Kruj y Merkel 

afirman que: "el que omite algo se ha puesto antes, mediante 

una acci6n positiva, en la situaci6n de no impedir el resulta-

do". 

Se le critica indicando que si la acci6n precedente 

no basta para producir el result;ldo, sino que es necesaria tam 

bi~n la omisi6n, fsta ser~ la causa verdadera y la acci6n pre-

cedente no podri tener-entonces el valor de causa, sino de con 

dici6n. 

3.- Teoria de la interferencij.- El autor Binding-

sostiene que: "El omitente ha dominado el impulso que le com--

pelia a actuar, produci~ndose , por tanto, como contracorrien-

te, un fen6meno de interferencia entre la fuerza que impulsa a 

obrar y el despliegue de la misma ... ". 

La impugnaci6n que se hace a esta teorfa, es que ---

cuando falta en absoluto la acci6n precedente, fracasan, ya 

que no es esencial que en este tipo de delitos la existencia -

de una conduct~ querida por el suj-eto activo, puesto que la 
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. . " 1 1 om1S10n no es causa respecto a· resultado, V a qu a e~s + 'l S ,.,. - -j (_ \..~ _. L· <. \,:; 

transforma en causalidad juridica, debido a qu~ para los efec 

tos juridicos se equipara, el no imped1r el resultado_ a su -

causaci6n, aunque es evidente que impedir no es causal. 

4 . - T e o 1' -_"t_ a el P 1 a · "' r:'l s n ¡:.::::.. " ... "' d a - ""·'1 e .-r cr e •· --------~---~~~e]_ on _::::_ __ 'J ~ .L a e • l' ¿ b . .L la expone 

diciendo: " El fundamento ele todo delito ele omisi6n lo consti 

tuye una acci6n esperada y sin ell~no es posible hablar de -

omisi6n en sentido jurídico11
, es decir, que la causalidad en -

la omisi6n depende de apreciaciones exteriores y no interio--

res del-delito. 

Esta teoría se invalida con el argumento de que si 

la acci6n esperada del sujeto activo hubiera impedido la ca~ 

misi6n del. delito, en cuyo caso la ornisi6n es causal del re-· 

sultaclo. 

Para termina~ expresaremos que estamos acordes con 

lo expuesto por el Maestro Pav6n Vasconcelos (+) en el senti 

d~ ele que la causalidad en los delitos de omisi6n por comi--

si6n esta es la propia omisi6n, ya que consiste "en dejar de 

hacer algo que la norma espera" independientemente del resul 

taclo obtenido. 

(+) Pav6n Vasconcelos. Ob. Cit. P~gs. 200 y 201. 
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CLASIFICACION DE LOS DELITOS. 

Existen tantas clasificaciones de los delitos, casi 

como autores sobre la materia, sin embargo consideramos que -

una de las m&s completas es la siguiente: 

faltas.-

Crimenes son los atentados contra la vida y los de-

rechos naturales del hombre. Ej. el homicidio. 

Delitos: Son actos contra la colectividad o la pro-

piedad. Ej. Injurias y robo. 

Faltas, que son las infracciones a los Reglamentos 

de Policía y Buen Gobierno. Ej. Arrojar basura en lugar no --

adecuado. 

En nuestra legislaci6n esta disiinci6n no opera, si 

no Ú.nicamente,existen delitos y faltas, en á'quella se englo--

ban los crimenes~y las faltas no son objeto de estudio del De 

recho Penal. 

. . / 

OllllSlOn: 

Acci6n: los que se cometen por una actividad positi_ 
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va. Ej. lesiones. 

Omisi6;n: Es lll12~. abstención 

a). Omisi6n Simple: No pr~star auxilio a la auto 

rielad en la persecuci6n de los delincuentes: 

b). Omisi6n por Comisi6n: Cuando el a&ente deci

de no actuar par~ producir un resultado dafiino.· Ej. Abandono 

de personas, para que ellas fallezcan o tengan problemas para 

subsistir. 

3.- Por el resultado:- Formales y materiales. 

Formales: Los que se irttegran por acciones persona-

les del responsable.- V.Gr. Falso testimonio, portaci6n de 

armas de fuego, posesi6n de ene1'Vantes. 

Materiales: Se produce un resultado: Homicidio, ro-

bo, etc. 

4.- Por el dafio que causan: De lesi6n y de peligro. 

De lesi6n: Cuando causa un dafio directo.- Homicidio, 

fraude, etc. 

De peligro: Puede causarse un dafio indirecto, es d~ 

cir,aterceros desconocidos.- Narcotr5fico, apologia de deli~-

tos, traici6n a la patria, etc. 
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5.- Por duraci6n:- Instantáneos y continuos. 

Instantineos: Se perfeccionan en un s6lo momento o-

acci6n: Robo y lesiones, etc. 

Instant~neos con efectos permanentes: En ellos per-

manecen los efecto~ nocivos.- Lesiones que dejan secuelas or-

ginicas o ftu1cionales. 

Continuos: Son varias acciones con una sola lesi6n 

jurídica.- Robos continuos a una factoría. Fra0de cuando se -

venden terrenos y se reciben var1os abonos y no se tiene la 

propiedad de ~quellos. 

6.- Por el elemento interno o culpabilidad: Dolo--

.sos o culposos. 

Dolosos: En ~quellos en que el agente act6a inten--

cional o voluntariamente.- Robo, fraude, homicidio. 

Culposos El delincuente act6a por imprudencia,-

pe1~o r ":111 e Q ·,,-n rl Q ñ t1. ; rr-11.., 1 r'l 1 rl ,...... '11 "1'-"l rl A 1 ..; +,..... 
'-U..\..t....JU. t...-l-..IJ- \..t.U...i.l.V -L[SULt....L C\.J.. \..._L\v Ll.l.L \...t.V..!. -l. L.V 

..; "?..,_+,......,.,ro:; .. "Y'\ rt 1 n n ~ ........_ .............. 

..Ll.l L. Vll\....- -.L V11CL...L • .UctllU Cll 

propiedad ajena en virtud de un choque. 

Z.- ·Por su estructura: Simples y complejos. 

Simples: La lesi6n jurídica es 6nica. Homicidio. 

Complejos: Dos o más acciones delictuosas conexas o 
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independientes que dan nacimiento a otra infracci6n o a una -

en casa habltaci6n, lesiones que de 

jan cicatrices notables. 

8 .- Por el n6mero de actos integrantes: Unisub--

sistentes y plurisubsistentes. 

Unisubsistentes: Se forman en un s61o acto: Inju~--

rias, abuso de confianza. 

Plurisubsistentes: Actos diversos que por si s61os 

no constituyen un delito,pero si lo int~gran: Ejercicio de al 

guna profesi6n sin tener el titulo legalmente expedido. 

9_.- Po~los __ suj etos que intervienen: Unisubj eti--

vos y plurisubjetivos. 

Unisubjetivos: Cuando act6a una sola persona: Frau-

de, clifamaci6n. · 

Plurisubjetivos:- Cuando intervienen en su ejecu---

ci6n dos o m~s p~rsonas.- Adulterio, asociaci6n dclictuosa, 

pandil1erismo, seclici6n, rebeli.6n, violaci6n tumultuaria. 

10 Por la forma de persecuci6n.- De oficio y de 

querella. 

De oficio: La ley no exige ning6n requisito espe---
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cial para proceder en contra del delincuente y la acci6n se -

ejercita a6n en contra de la voluntad del ofendido.- Robo, --

contra la salud, lesiones. 

De querella: Se necesita la manifestaci6n -

expresa de la voluntad del o los ofendidos para que actúe la_ 

maquinaria judicial. Abuso de confianza, injurias> difamaci6n, 

bigamia, estupro . 

. o 

11.- Por la materia.- Federales, Comunes, Milita-

res y Políticos. 

Federales: Los que reglamenta el Congreso de la 

Uni6n, los cometidos contra los bienes de la Federaci6n o de 

las empresas descentralizadas o los cometidos por los funcio

narios o empleados de la Federaci6n en ejercicio de sus fun-

ciones. 

Comunes: Los reglamentados por los Congresos Esta

tales y contenidos en los C6digos Penales Locales o del Dis

trito Federal. 

Militares: Los cometidos por los miembros de las -

fuerzas armadas en contra de la disciplina militar y están -

consigrados por el C6digo ele Justicia Militar. 

Políticos: Son a"quellos que van contra la seguridad 
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del Estado, del.funcionamicnto de los 6rganos del Gobierno o

de los derechos politices de las personas.· Traici6n a laPa

tria, sedici6n, rebeli6n, asonada, motin y los contenidos en 

las Leyes Electorales, Federales o Estatales. 
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C A P I T U L O IV. 

CIRCUNSTANCIAS PERSONALES DEL DELINCUENTE. 

EL SUJEtO DEL DELITO. 

·s6lo las personas físicas pueden cometer delitos, -

puesto que las personas morales, como instituciones que son, 

no pueden efectuar ningón movimiento, n1 tienen voluntad ·pro-

pia; y en los casos en que alguno de s"l!s miembros delinca por 

orden de los directivos o en provecho de la persona moral, a 

áquel se le sancionará corporalmente conforme a la infracci6n 

penal ejecutada y a la segunda, o sea, a la instituci6n se le 

impondrán sanciones de tipo administrativo que van desde una 

multa hasta la disoluci6n dela sociedad. 

En los casos en que algón animal cometa un hecho --

que cause dafio, al propietario no se le podrá sancionar penal 

mente, sino que Ónicamente se le obligará a reparar el dafio -

causado y a tomar las medidas de seguridad para evitar la re-

• • / 1 1 1 1 petlClOn Cte 1CCI10. 

Se ha sefialado que la punibilidad de bs personas --

morales está en pugna con el principio de la personalidad de 
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la pena, pue~ al castigar a una persona colectiva se castiga_ 

a todos los que la componen, tanto a los que intervienen en -
- - 1 

la ejecución del acto criminal, como a aquellos que no tuvie--

ron participación en ~1, por lo cual esta responsabilidad es -

contraria a la idea y al sentimiento de justicia. Al respecto 

el articulo 11 del CÓdigo Penal para el Distrito Federal, pre~ 

cribe: "Cuai1do alg{m miembro o Teprese.ntante de una persona j~ 

ridica, o de una sociedad, corporación o empresa de cualquier_ 
o 

clase, con excepción de las Instituciones del Estado, cometa : 

un delito con los medios que para tal objeto las mismas entida 

des le proporcione~ de modo que resulte cometido a riombre o ba 

jo el amparo de la representación social o en beneficio de e--

lla, el juez podr~, en los casos exclusivamente espec{ficados 

por la ley, decretar en la sentencia1 suspensión de la agrupa--

ción o su disolución, cuando lo estime necesario para la segu-

rielad pÚblica." 

En la Edad Media se manifiesta con m~s vigor los --

procesos contra animales, procesos que se desarrollaban con--

forme a rigidas formas procesales, con asistencia de abogados 

que patrocinaban a los animales encausados. Su recuerdo ha -

llegado hasta nosotros como el entablado en el siglo XV por_ 

el Obispo de Lausana contra l~s sanguijuelas que infestaban -

las aguas de Berna; el seguido en el siglo XVI por los habi-

tantes ele Autum, Francia, en contra de los ratones que inva--

dian sus campos; tambi~n las langostas que desolaban las tie-
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rras de labor fueron excomulgadas por negarse a abandonar los 

·terrenos que ocupaban. (+) 

EL SUJETO PASIVO Y EL OFENDIDO. 

El sujeto pasivo o vfctima es el titular del dere-

cho violad~ jurfdicamente protegido, es decir, sobre quien re 

cad directamente el resultado del hecho delictuoso, v:Gr. el 

lesionado; y el ofendido, es la persona que reciente el dafio 

o perjuicio del acto antisocial, V.Gr. los deudos en el ho

micidio. 

La mayor1a de las veces ambos coinciden, pero tam-

bien pueden ser personas dif~rentes. 

Pueden ser sujetos pasivos del delito: a).La perso

na f1sica cualquiera que sea su condici6n, edad,-sexo, raza,

estado mental o contextura jurfdica y, b). Las personas mora 

les en las infrac~iones contra su honor (injurias, calumnias) 

o en perjuicio de su pa~rimonio (fraudes, huftos, dafios); el_ 

Estado es sujeto pasivo de las infracciones contra la seguri

dad exteriot e int~rior y contra el orden pÓblico. e). La co

lectividad social, es sujeto pasivo en todo delito, pero espe

cialmente de aquellas infracciones que atentan contra su seg~ 

ridad. d). Los animales no pueden ser sujetos pasivo de deli-

(+) Cuello Ca16n Eugenio.- Ob. Cit. P~g. 280. 
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to, ya qu~ no tienen derechos, sin embargo la ley les protege 

contra 'las crueldades y malos tratos, en interés del propieti!; 

rio o en interés p6blico, penando la destrucci6n de animales 

6tiles, pero como las cosas, pueden ser objeto material del -

delito. 

Cuando se ejecutan actos impulsados por una fuerza 

física irresistible, no hay delito, por ser la voluntad uno -

de los elementos esenciales del mismo, puesto que no hay acto 

delictuoso si no hay acci6n. Hay diferencia de la conducta -

cuando sci act6a i~pulsado por una fuerza mayor, la que se de

riva de la naturaleza, en que tampoco es punible el resultad~ 

aunque sea delictuoso. 

TEORIA GENERAL DE LAS CIRCUNSTANCIAS. 

Circunstancia es todo lo que modifica un hecho o un 

concepto sin alterar su esencia. 

Cuando se cornete un delito, que sea imputable y no 

esté justificado, se presenta el problema de la medida de la 

sanci6n. El criterio tradicionalista ha sido referir el pro-

.blema al de la gravedad del delito. 

Para Beccaria, la medida de la gravedad est~ en el 

dafio social, aun~ue no es necesario que se produzca un dafio 
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material para que el delito exista, bastando tualquier acci6n 

que indique la voluntad de consumar el hecho punible para im-

poner una pena, pero ~sta habrá de se~ menor que si el delito 

hubiera llegado a ejecutarse plenamente. 

Para Filangiere era medir la cantidad del delito 

por el elemento moral, dolo y culpa, que consideraba dividi--

dos en tres grados: fnfimo, medio y m~ximo. 

La teorfa de Romagnosi está fundada en su concep-

to ·de l·a "spinta criminosa", consti tu'Í_da por el conjunto de -

razones y motivos· que determinan al individuo_a cometer el de 

lito, o sea, el deseo del fruto del_ilfcito, la mayor o menor_ 

facilidad y esperanza de satisfacerlo y la mayor o menor pro-

habilidad presunta para escapar de la pena, dependiendo de la 

intensidad de ~stos elementos la gravedad del delito. 

Carrara rechaza los criterior subjetivos de Filan--

giere y de Romagnosi, as1 como el de Rossi, que se trasladaba 

al campo de la moral para atender la importancia del deber --

violado y vuelve a la teorfa objetiva. La cantidad del deli-

to, para el maestro de Pisa, depende en primer t~rmino del da 

ño inmediato, o sea, la fuerza ffsica objetiva, que consiste 

el 1' 
sensibl~ ocasionado la ofensa al Derecho en. mas por y en -

segundo t~rmino, como criterio supletorio, para cuando áquel_ 

es igual en dos dalitos, debe acudirse al daño mediato o mo--

ral, que es la p6blica intimidaci6n y disminuci6n de la segu-
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ridad general. La gravedad del dafio inmediato se mide, a su -

vez, primero por la mayor o menor importancia del bién 

truido por el delito; segundo, por la mayor o menor responsa-

bilidad del mal; y tercero, por su posibilidad de difusi6n. --

Siendo los elementos del dafio mediato que funcionan como su~l~ 

torids, la violaci6n de varios derechos y la disminuci6n de la 

potencia de la defensa privada. 

Los motivos del delito forman parte del elemento 

subjetivo del mismo y pueden considerarse comprendidos dentro 

de la gravedad de la· infracci6n, siempre que no se tome ésta, 

como ~uele hacerse con equivoco, en el sentido de gravedad o~ 

jetiva exclusivamente. A su vez, son los mejores reveladores 

de la personalidad del criminal y, ~or consiguiente, constitu 

yen el punto de enlace entre los dos elementos que se dispu-

tan la supremacia de la medida de la respon~abilidad. 

La valoraci6n mayor o menor que se haga del elemen-

to ohj etivo o subjetivo de la infracci6n, dependerá_ del preva 

lecimicnto, en las funciones de la pena, de la prevenci6n ge~ 

neral o de la especial. A la brevenci6n general le interesa,-

en primer término, el bien jurídico atacado, que se intenta -

salvaguardar en lo sucesivo. A la prevenci6n especial, la p~ 

ligrosidad del delincuente, a quien se intenta poner en situa 

ci6n de no cometer nuevos delitos. La personalidad del delin 

cuente que la ley no puede hacer entrar en sus previsiones, -
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ser~ apreciable· por los jueces que la tienen ante sí y que 

pueden estudiar la individualidad del reo, en el juicio de 

culpabilidad. 

La teoría de las Circuristancias surge de la desean-

fianza en el arbitrio judicia~como medio de realizar en la-

ley, que s6lo puede hacerlo de un modo imperfecto, !a indivi--

dualizaci6n que no se siente en los jueces, o como ·auxiliar -

de ésta. Lo anterior se refiere a las circunstancias especia-

les o se~ que no están específicamente definidas _en la ley;·

en cuanto a las genéricas, que consisten en dar a los juec~s 

facultades para disminuir o umentar la pena, seg6n existan --

circunstancias atenuantes o agravantes y sin necesidad de ex-

presar cuales son, no significan otra cosa que el recono¿i~-- · 

miento.del arbitrio judicial en la medida de la pena. 

JURISPRUDENCIA Y COMENTARIOS. 

JURISPRUDENCIA 154. 

IMPRUDENCIA DELITOS POR, INDIVIDUALIZACION DE LA PE 
NA.- (APENDICE 1917 - 1975) .- "La mayoT o menor -
gravedad de la in~rudencia es factor b~sico para in 
dividualizar la pena que se aplique a los responsa-=
bles de los delitos culposos" · 
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TESIS RELACIONADAS. 

IMPRUDENCIA, GRAVEDAD DE LA, PENA APLICAJ3LE:-Aunque 
. el dafio que result6 haya sido considerable, no es -
ese el único elemento a que debe atenderse para la 
cuantificaci6n de la sanci6n. En .efecto, dentro d~ 
la misma gravedad de la imprudencia cabe razonar, -
puesto que no establece como axioma, que a toda im
prudenci~ grave corresponde la pena máxima, porque 
el art6iulo 60 del C6digo Penal establece.,que el -~ 
juzgado~ deber& tomar en considcraci6n las circuns
~ancias que enumera en cinco fracciones. 

REPARACION DEL DANO (HOMICIDIO):- No es verdad que 
para. la cuantificaci6n de la pena deba ·atender sola 
mente a la gravedad de_la culpa, sino que ~sta deb~ 
relacionarse con el dajo causado. 

IMPRUDENCIA, MAYOR O MENOR GRAVEDAD DE LA, INDIVI-
DUALIZACION DE LA PENA:- La mayor o menor gravedad 
de la imprudenci~es factor básico para individuali 
zar la pena que se aplique a los responsables de -
los delitos culposos; asi, si en la sentencia no se 
determina dicha mayor o menor gravedad de la impru
dencia y no se toma en consideraci6n para individua 
1 izar la s anci6n, ·ello resulta viola torio de garan-=-

" . tlas. 

JURISPRUDENCIA 215. 

PENA, INDIVIniJALIZACION DE LA, ARBITRIO JUDICIAL (A 
PENDICE .1917 - 1975) > La cüantificaci6n ele la peiÚi 
corresponde exclusivamente al juzgador, auien goza 
de plena autonomia para fijar el monto que su amplio 
criterio esti~e justo dentro de los máximos y mini
mas sefialados en la ley y sin más limitacl6n que la 
observancia de las reglas normativas de la indivi-
dualizaci6n de la pena. 
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TESIS RELACIONADAS. 

PENA, INDIVIDUALIZACION DE LA.- El juzgador, no 
viola garantías en perjuicio del acusado, cuan
do impone sariciones comprendidas dentro de los 
m~rgenes legales y toma en consideraci6n las -
circunstancias externas del delito y las pecu-
liares del delincuente. 

PENA, INDIVIDUALIZACION DE LA.- La legislaci6n
penal vigente descansa totalmente sobre dos --
principios fundamentales: uno, el ~el arbitrio 
judicial, y el otro, el de la temibilidad; e~
tQ es, que toda pena debe ser cuantificada por 
el grado de temibilidad del acusado, y el juzga 
dar debe moverse enire los .t~rminos que fija 1~ 
ley, teniendo en cuenta el grado de esa temibi
lidad para fijar la pena, por lo q~e, si un ar
ticulo del C6digo Penal de alg6n Estado sefiala 
una pena rígida para un delito, se encuentra en 
pugna con los artículos que establecen el arbi
trio judicial, es decir, al sefialarse una pena 
fija, se le quita al juez ese arbitrio y se le . 
convierte en un aut6mata obligado a imponer esa 
pena, cualesquiera 4ue hayan sido las condicio
nes de ejecuci6n del delito y la temibilidad -
del inculpado, j se viola en perjuicio de ~ste, 
el derecho que la ley le concede para que la -
cuantía de su pena sea deriVada de su temibili
dad. Por lo mismo, o se aplica el articulo que 
sefiala la pena rígida o los que establecen el -
arbitrio judicial, y como ~stos 6ltimos son los 
que van de acuerdo con las·nuevas normas del -
Derecho Penal, debe entenderse que lo que el le 
gislador quiso decir al fijar la sanci6n rigid~ 
f " " ,. 1 ,. . 1 . 1 u~ que esta ser1a e max1mo, y e Juzgacor pue 
de moverse entre ese m~ximo y el mínimo de tre~ 
días que se sefiala a la pena de prisi6n, dado -
que toda pena debe tener dos extremos entre los 
cuales puede moverse el criterio del juzgador. 



PENA, INDIVIDUALIZACION DE LA, COACUSADOS, 
USO CORRECTO DEL ARBITRIO EN CASO DE IMPO-
SICIO:N DE SANCIONES DIVERSi\S:- f~o tic11c -
traScedencia jurídica la comparaci6n de las 
penas que se impongan a coacusados, pues -
los juzgadores al imponerlas, hacen uso de 
sus facultades y si no, violan las leyes -
de la 16gica, ni los dispositivos aplica
bles, ni varían los hechos, no puede repro 
ch~rseles su criterio por la falta de pro~ 
porcionalidad que exista en las diversas -
sanciones que impongan a diversos coacusa
dos que son personalidades diferentes. 

JURISPRUDENCIA 217. 

PENA,. INDIVIDUALIZACION DE LA, REQUISITOS:
(APENDICE 1917 - 1975) :- Para una· correcta 
individualizaci6n dela pena, no basta hacer 
una simple cita de los preceptos legales, -
que regulan el arbitrio judicial sobre el -
particular, ni es suficiente hablar de las 
circunstancias que se enumera, con el mismo 
lenguaje general o abstracto de la ley; es 
menester razonar su pormenorizaci6n con las 
peculiaridades del reo y de los hechos de-
lictuosos, especificando la forma y manera 
como influyen en el ~nimo del juzgador para 
determinar en cierto punto, entre el mínimo 
y el m~ximo. 

TESIS RELACIONADAS. 

PENA, INDIVIDUALIZACION DE LA:- Para una co
rrecta individualizaci6n de la pena, no debe 
hacerse una simple cita de los artículos 51 
y 52 del C6digo Penal Federal, sino, razonar 
se su pormenorizaci6n con los particulares ~ 
del hecho delictuoso de que se trate. 

95. 
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PENA,.INDIVIDUALIZACION DE LA:- Resulta violatoria 
de garantias, la cuantificaci6n de la pena si el -
juzgador no toma en cuenta las circunstancias exter 
nas del delito y las peculiares de los delincuentes, 
adem's de no relacionar el grado de peligrosidad de 
los propios delincuentes en funci6n del dafio causa
do, a6n cuando al determinarla no rebase los linde
ros legales. 

JURISPRUDENCIA 218. 

PENA, INDIVIDUALIZACION DE LA, SEGUN LA PELIGROSI-
DAD.- (APENDICE 1917 - 1975) :- La peligrosidad del 
sujeto activo constituye uno de los fundamentos deT 
arbitrio judicial en la adecuaci6n de las sancion~s, 
el que no .s6lo debe atender al dafio objetivo y a la 
forma de su consumaci6n, sino que deben evaluarse -
tambien. los antecedentes del acusado, pues el sen-
tenciador, por imperativo legal, debe individuali-
zar los casos criminosos·sujetos a su conocimiento 
y con ellos, las s~nciones que al agente del delit~ 
deben ser aplicadas,· cuidando que no sean el resul-. 
tado de un simple an,lisis de las circunstancias en 
que el delito se ejecuta y de un enunciado m's o me 
nos completo de las caracteristicas ostensibles deT 
delincuente, sino la conclusi6n racional resultante 
del examen de su personalidad en shs diversos aspec 
tos y sobre los m6viles que lo indujeron a cometer
el delito. 

INDIVIDUALIZACION DE LA PENA:- AÚn cuando el juzga
d6r puede usar libremente de su árbitrio judicial -
para cuantificar las sanciones adecuadas, esa liber 
tad no es absoluta~ ya que debe compaginar con la ~ 
peligrosidad del acusado. 

PENA, INDIVIDUALIZACION DE LA:- La pena tiene una-
doble finalidad: la transformaci6n del clelicuente y_ 
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evitar la reincidencia. De aqui la necesidad de que 
la sanción ~ea proporcional a la peligrosidad del
delincuente, y no debe atenderlo sólo a la relevan
cia del bien juridico lesionado. La peligrosidad -
criminal, es como decia el criminolÓgo Mariano Ruiz 
Punes, la perspectiva de nuevos delitos; cometido -
uno; hay probabilidad de que se cometa otro. La pe
ligrosidad implica un dicignóstico sobre la persona_ 
lidad del delincuente y un pronóstico sobre su con
ducta futura. Prever el futuro de un delincuente -
es hacer. el pronóstico criminalÓgico. El peligro -
est~ en la suma de lo posible m~s lo probable. Se 
fu~ o se es delincuente y se puede llegar a ser nue
vamente. 

PELIGROSIDAD:- La individualización de la pena y so 
bre todo el estado peligroso, precisa absolutament~ 
del -arbitrio judicial, pues el concepto subjetivo -
de la peligrosidad, incaptable en fórmulas abstrac
tas, es perceptible en cada caso individual. 

PENA, INDIVIDUALIZACION DE LA, Y PELIGROSIDAD, ARBI 
TRIO JUDICIAL:- La individualización de la pena y~ 
la determinación de la peligrosidad del delincuente 
precisa absolutamente del arbitrio judicial, puesto 
que el concepto subjetivo de la peligrosidad es ~er 
ceptible mediante el conocimiento directo del incul 
pado, por lo que corresponde al juez natural esta-~ 
blecer el grado de temibilidad del acusado. 
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C A P I T U L O V. 

TIPOS DE ATENUANTES Y AGRAVANTES 

Las atenuantes y agravantes, son circunstancias -

que modifican la aplica~i6n de la pena, &stas a su vez son 

subjetivas y objetivas. 

Las atenuantes se refieren a la imputabilidad y a 

la culpabilidad. En cambio las agravantes se refieren al m6 

vil del dolo y al peligro del agente . 

. Las clasificaciones que siguen son de mera siste

m~tica, en ·orden a las atenuantes, y de reducci6n a grupos, 

atendiendo principalmente al m6vil, la que se refiere a las 

agravantes. 

CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES DEL DERECHO ESPANOL 

Nos hemos inspirado en las que contenía el C6digo 

Penal Espafiol de 1870, porque ~stas, son las que generalmen 

te han sido aceptaJas por los primeros C6digos Hispano-ame

ricanos. 

De ~sta·forma tenemos que: 

1.- El C6digo Espafiol en su artículo 9o., sigue -



el sistema de las atenuantes específicas, p~ro además de 

las circunstancias que taxativamente cita, contiene un pre

cepto de gran amplitud que.faculta a los juzgadores para a~ 

mitir otras atenuantes, siempre que Gstas sean análogas a -

las ya enunciadas. 

Estas circunstancias, se consideran co~o eStados 

subjetivos q_ue disminuyen la inteligencia del agente o ami_ 

noran su voluntad, en los que fiquel se encuentra sin culpa_ 

alguna de su parte y que fácilmente le obligan a delinquir. 

99. 

El Tribunal Superior de España, les reconoce a las 

atenuantes, ~u carácter de personal y subjetivo, al consid~ 

rar como elemento esencial de la circunstancia atenuante, -

que el culpable· la lleve en si, en el momento de la perpe-

traci6n del hecho punible. 1 

De igual- forma el Tribunal Superior de España, d~ 

termin6 los requisítos que integran las circunstancias ate

nuantes, quedando de la siguiente forma: 

a).- Que los hechos que las contituyen deben ser 

todos anteriores o cohetáneos a la comisi6n del delito. 

b).- Que la circunstancia de atenuaci6n, ha de-
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llevarla en sí 61 reo al ejecutar el hecho, es decir, debe 

tener un carácter completamente subjetivo. 

e).· Que tales circunstancias deben fundarse en 

hechos o motivos que debiliten la voluntad del agente o me-· 

diante su concurrencia ha de aparecer disminuida su libertad 

e el pri~ero de estos requisitos no es aplicable en.cuanto 

a la atenuante de arrepentimiento espontáneo, pero "sí a las 

demás). 

Un mismo hecho no puede originar más que un ate-

nuante. 

El citado C6digo Espafiol en su referido artículo 

9o., asienta como atenuante, las siguientes: 

11 Tod~s las eximentes cuando'no concurran los re 

quisitos necesar~os para eximir de responsabilidad; en su~ 

respectivos casos; la embriaguez no habitual, producida sin 

prop6sito de delinquir;· la edad menor de 18 afias; no haber 

tenido el delincuente intcnci6n de causar un mal de tanta -

gravedad; haber precedido inmediatamente, provocaci6n o ame 

naza adecuada por parte del ofendido; ejecutar el hecho en 

vindicaci6n pr6xima de una ofensa grave cusada al autor 

del delito, a su c6nyuge, ascendientes, descendientes, her-



manos legítimos, naturales y adoptivos o afines en los mis

mos grados; obra~ por motivos morales, altruistas o patri6-

ticos de notoria importancia; obrar con estímulos tan pode

rosos, que naturalmente hayan producido obcecaci6n y arreba 

to; el arrepentimiento espontáneo, y, ~ltimamente, cualqui~ 

ra otra circunstancia de análoga significaci6n de las ante

riores 11 
••• e+) 

101. 

Además, en el libro II del C6digo, se· encuentran_:_ 

algunas atenuantes específicas e causas especiales de ate-

nuaci6n de la libertad), aplicables so1amente a determina

dos delitos. 

En la Fracci6n la. del referido artículo 9o., se_ 

determina que: 11 Son circunstancias atenuantes, todas las -

expresadas en el capitulo anterior e eximentes), cuando no 

concurrieren los requisitos necesarios para eximir de respon 

sabilidad en sus respectivos casos 11 
• 

Por lo mismo, todas las eximentes pueden aprecia~ 

se como atenuantes, cuando Gstas, sean incompletas, pero 

siempre y cuando se den las condiciones básicas y radicales 

de la eximente; por ejemplo: Si en la defensa propia falta-

e+).- Eugenio Cuello Cal6n.- Derecho Penal.- Pág. 479. 
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re la necesidad racional del medio empleado, o hubiese pro-

vocaci6n suficiente por parte del defensor, podrá aplicarse 

~sta atenuante, lo mismo sucederá en el caso de la defensa 

de los parientes, cuando no concurra el medio racional y n~ 

cesario, asi tambien cuando el defensor haya tomado parte -

en la provocaci6n, podrá aplicarse esta atenuante, lo mismo 
1 . . 

ocurrira en la defensa del extrafio, cuando el medio no sea_ 

racionalmente necesario, de igual forma, si el defensor fue 
o 

re impulsado por venganza, resentimiento u otro motivo ile-

gitimo, asimismo, cuando en el estado de necesidad faltare 

algunos de los requisitos que la integran, en tal caso la -

eximente se transfbrmará en atenuante, pero es.prec1so la -

existencia de ese estado de necesidad, el cual es requisito 

básico y fundamental para cuestionarle completa o incomple-

ta; de la misma forma en la obediencia debida en el cumplí-

miento o ejercicio de d~bere~ eri caso de exceso por parte -

del agente. 

es atenuante la -

embriaguez no habitual, siempre que no se haya producido --

con intenci6n de delinquir, distingui~ndose de ésta manera, 

los siguientes elementos: 

a).- Que no sea habitual, ~sta cuesti6n quedará_ 

a la decisi6n del juzgador. 

102. 



103. 

b).- Que no se haya producido con la intención de 

delinquir ( aunque es indiferente que sea voluntario 6 for-

tuito ), o sea, que el ebrio se encuentre en ése estado, --

con el prop6sito ele emborracharse o sin él, ni negligencia_ 

imputables. 

e).- Es condici6n necesaria, que la embriaguez 

posea intensidad bastante, para que ésta llegue a ciusar --

transtorno mental, si no se produce o es de muy escasa im--

portancia, no será estimada ésta atenuante; es requisito --

que la inten~idad sea en tal for~a, que perturbe la inteli

gencia y iimite la voluntad del culpable, quedando excluí--

dos los casos de simple exita~i6n nerviosa, sin que se cause 

por ello al~6n transtorno mental. 

El estado psiquico de los alc6holicbs c!6nicos, -

preso del delirio y de la locura alc6holica, como la enfer-

medad mental, y p~r ser ésta una variedad, puede ser causa 

de exención de la 

Los alcoholizados que bajo el influjo de la locu-

ra
1

en este estado, con anulación o con profunda alteraci6n 

de la personalidad, cometen un delito, como enfermos menta-

les que son, son irresponsables o responsables, con respon

sabilidad atenuada, esta opini6n es universalmente admitida 
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en la doctrina y en la práctica. 

·3.- ·ser el ·cul~abl~ menor de 18 afias~~ A diferen 

c1a de los menores de 16 afias, respecto de los cuales s61o 

puede adoptarse la medida que el Tribunal Tutelar de menores 

considere pertinente, los menores ·de 18 y mayores de 16 son 

responsables, y castigados con pena atenuada en considera-

ción a su edad, o internados en una Instituci6n de rehabili 

taci6n por tiempo indeterminado. 

En Gsta Gpoc~ se mantenía el criterio. siguiente: 

'' Si el procesado cumplía los 18 afias el día .de la comisi6n 

del delito no debe apreciarse ésta atenuante, 12 de Febrero 

d~ 1884; si en los hechos probados no se hace especial rnen-. 

ci6n de la edad, debe estarse a lo más favorable aplicando_ 

esta atenuante, 9 de Julio de 1890; realizadas las primeras 

fals3dades documentales que integraron el delito cuando el 

agente tenia 17 afio~y habiGndo continuado idénticas acti

vidades ya cumplidos los 18, su persistencia delictiva im-

plica una ratificaci6n de su conducta anterior, que impide_ 

se le aplique Gsta atenuante, 30 de Marzo de 1946 11 
••• (+) 

4.- No haber tenido el delincuente intención de -

(+).-Eugenio Cuello Cal6n.- Derecho Penal.- Pág. 482. 
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causar un mal de tanta gravedad como el produc~do. 

Para que sea aplicable esta circunstancia ( Pre-

ter intencional), es preciso que el hecho realizado exce

da en gravedad al que se propuso. cometer el agente, esto de 

be manifestarse con la notoria desproporci6n entre los me-

dios empleados y el resultadb producido, también por los an 

tecedentes del hoecho, la forma ele su realizaci6n. 

No es aplicable ~sta circunstancia cuando exista 

una normal desproporcionaliclad entre eL acto realiz~do y el 

mal producido. 

No obstante la proporcionalidad del medio, ha si

do admitidá en atenci6n a la impremeditación demostrada en 

el uso de tal ~eclio, así como, ~ la situaci6n moral del 

agente, a los m6viles del hecho y vínculos que ligaban a la 

víctima y a su familia. 

Esta circunstancia se aplicaba 6nicamente en los 

delitos que produjeran un dafio material, y cuando el mal -

recaía en la misma persona a quien se quiz6 ofender. 

5.- Haber precedido inmediata provocaci6n o amena . 

za adecuada de parte del ofendido. Esto es, se exitaba, 
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incitaba a la persona para que ejecute una cosa, o bien dar 

a entender con actos o palabras que se quiere hacer un mal 

a otro. 

Esta provocaci6n puede consistir, en injurias o 

amenazas en vias de hecho, en forma inmediata y haber ocu--
o 

rrido en el lugar, antes del hecho delictuoso, se daba a en 

tender que los ademanes·, miradas descaradas,no integran pr~ 

vocaci6n, ni la reconvenci6n a la disputa, ni el reprender 

con dureza, ni la rifia mutuamente aceptada, manteni~ndose -

al respecto 16s siguientes criterios: 

a).- Cuando la provocaci6n no es inmediata, la 

acci6n del culpable no es irreflexiva, sino más o menos cal 

culada; 

b).- Cuando entre la provocaci6n y el desafi~ 

medie alg6n tiempo~ no cabe estimarla; 

e).- Cuando pas6 tiempo desde que los sucesos -

se desarroll~ron, hasta que tuvo lugar el disparo; 

d).- Que sea bastante para excitar a la comisi6n 

del delito, estando esto en relaci6n con el dafio que recibe 

el que provoca o amenaza; 
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e).- Debe ser adecuadi, para exitar a la comisi6n 

del delito. 

6.- Haber ejecutado el hecho en vindi¿aci6n pr6x! 

ma de una ofensa grave, causada al autor del delito, su c6n

yuge, sus ascendientes, descendientes, hermanos legítimos, -

naturales o adoptivos, o afines en los mismos grados: 

Para que se llevara a cabo su existencia es preci

so que obrara ofensa grave, entendiéndose no sólo ·las vías -

de hecho ( urta bofetada), las heridas causadas aparente, si 

no, hasta las injurias, sin embargo, en ciertas sentencias -

se declara que las injurias cr insultos no originan ésta ate~ 

nuante, es preciso que conste especificada la ofensa, si la_ 

imputaci6n hecha es cierta, no hay ofensa grave que vindicar. 

La apreciaci6n de esta proximidad, queda al arbi-

ttio del tribunal; verbigracia: El tribunal supremo no ha 

apreciado la proximidad, cuando entre la vindicaci6n y la 

ofens~media un día natural, menos a6n, si transcurren dos -

dias, ni cuando la ofensa se realiz6 por la mañana y el del! 

to tuvo lugar por la tarde, se toma como regla general, que 

no hay proximidad cuando transcurre tiempo suficiente para -

que la raz6n recobre su imperio, sobreponiéndose a la pasi6n·. 
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La ofensa debe ser anterior a la ejecuci6n del -

hecho punible y pr6xima a 61, además debe partir de la víc

tima del delito, nunca de sujeto distinto. 

7.- Obrar por motivos· morales altruistas opa--

tri6ticos de notoria importancia. 
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Esta c~usa no configura en los Codigos precedentes, 

siendo el altru1smo concepto moral, la inclusi6n expresa de 

6ste m6vil, resulta superfluo. El m6vil patri6tico, que no 

debe confundirse con el polÍtico, habrá de entenderse, el -

favorable a los intereses de la patria, pero no puede esta

blecerse a priori, será el tribunal-qui6n determinará en ca 

da caso, si el agente obr6 impulsado por este m6vil, deber' 

de estimarse a6n, cuando el agente lo realice serenamente -

sin que sea movido por Ímpetu o arrebato, pues la raz6n de_ 

la atenuante es la calidad del motivo~ no el estado pasio-

nal. 

Las diferencias ideo16gicas que separa al agente_ 

y a su víctima, no pueden por sí solis, fundamentar 6sta -

atenuante, esto concurre en el caso siguiente: En los que -

inscriben como hijo legítimo suyo el alumbrado por una so-

brina soltera, pues obraron por m6viles altruistas con fuer 

za psiquica capaz de presionar el ánimo de los responsables. 
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8.- Obrar por estímulos tan poderosos que produ~ 

can arrebato y obcecación. 

Esta circunstancia consiste en una alteraci6n r~-

pida y momentinea que afecta profundamente el estado normal 

de la inteligencia, esto, aniloga al transtorno mental tran 

sitorio incompleto, cuando el estado de sobre exitaci6n se 

considere extra~rdinario, podrá entonces, apreciarse como -

muy cualificada. 

Para la apreciaci6n correcta de ésta atenuante, -

deberemos observar, que la causa que los motiva a tener un_ 

fundamento serio y legítimo, hari de·basarse en motivos gra-

ves susceptibles, en el orden natural y humano, de exitar -

las pasiones del agente, en moti~os de base ética, los esti 

mulos han de se~ tan poderosos, pero no en términos absolu-

tos, no puestos a la moral, su causa debe ser licita, justa 

y legÍtima; adem~s el agravio, origen del estimulo, ha de -

ser reciente o inmediato. 

La provocaci6n y la amenaza, así como la ofensa -

grave, que constituyen las at~nuantes antes examinadas, pu~ 

den producir el natural arrebato que explica el delito y --

aminorar la responsabilidad del agente, por esto, han exis-

tido y existen dificultades para distinguir esta atenuante 
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de ~quella~ que no han logrado vencer la jurisprudencia. 

9.- ·Haber precedido el culpable antes de conocer 

la apertura del procedimiento judicial y por .impulsos de --

arrepentimiento espont~neo, a reparar o desminuír los efec

tos del delito, a dar satisfacci6n al ofendido o a confesar 

a las autoridades la infracci6n. 

En ~sta atenu~nte hay tres modalidades, que son -

las siguientes: 

Reparar o disminuir los .efectos del delito, dar -

satisfacci6n al ofendido, confesar a las autoridades la in

fracci6n, tod~ ello antes de conocer el culpable la apertu-

ra del procedimiento judicial, esto, que no se limita sólo 

a la fecha del aut6 o providericia de incoacci6n, sino que -

alcanza a las diligencias que los fUncioriarios de policía -

practican cuando tienen conocimiento de la comisión de un -

, 1 :1 "1 • _L_- - ~ 1 ..... necno ae~lCLUOSO pUDllCO. 

En cuanto al arrepentimiento espont~neo, contiene 

tres elementos, ~stos son: El gen~rico, constituido por los 

impulsos de arrepentimiento espont~neo y varios específicos, 

formados por las diferentes modalidades de la actuaci6n del 

reo, que en el precepto se detallan, efecto de tales impul-
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sos; la falta de espontái1eidad en el arrepentimiento, se da:' 

cuando la confesi6n del delito no tut libre, natural y de -

propio impulso~ El arrepentimiento se presume mientras no 

se compruebe lo contrario. 

10.- Cualquiera otra circunstancia de ~naloga -

significaci6n con las anteriores, los tribunales podr~n co~ 

siderar como atenuantes las que sean ~nalogas a ~quellas 

enumeradas en los nueve puntos anteriores. 

Para ser apreciada €sta circunstancia debe resul

tar demostrada la analogía y relacionarse directamente con 

el hecho punible; se exigir~ la analogía, solo en cuanto -

a.la significaci6n e valor, sentido de ésta atenuante inno-. 

minada), pero no, en cuanto a la entidad e volúmen) o ana 

logía e semejanza de ellas son las anteriores). 

Para ser aplicable es preciso, que en el agente -

concurran situaciones anímicas a~~logas a las eximentes in

completas de las atenuantes antes mencionadas. 

El supremo tribunal, adem~s ha reconocido como -

motivo de atenuaci6n las siguientes causas: 

" La d<=;voci6n espont~nea por los autores de un ro 
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bo de los objetos apropiados, la muerte dada por una madre 

a su hijo, al día siguiente de haberle dado a luz, bajo la_ 

influencia de la fiebre lactea; la senilidad con involuci6n 

mental, padecer ataques epil~pticos; los celos con alguna -

justificaci6n; la asistencia al l·ugar del robo ha impulsos -

de miedo y las amenazas de muerte; obrar por mandato pater-

no; el estado miserable unido a la sugesti6n de ~na muche--

dumbre en tumulto " (+) 

Y ~or otra parte considerándoie no análogas, las 

siguientes: '' La buena conducta anterior del procesado; ha

ber dado· explicaci6n completa de las injurias; ·haber existi 

do lucha; también se han rechazado como no comprendidas en_ 

este atenuante; la edad avanzada, ser septuagenario; care--

CP.T do padre y madre y sostener un hermano pequeño; la nec~ 

sidad, el estado.miserable, la falta de recursos; la induc

ci6n para cometer el delito; la enemistad entre ofendido y -~ 

ofensor; la buena conducta y antecedentes del procesado; ser 

el procesado de carácter pusilánime, bondadoso y obediente 

a la madre; realizir el hecho al procesado en su morada; -

no es análoga a la circunstancia s~ptima ( arrebato y obse-

caci6n ); la sugesti6n de una _muchedumbre en tumulto; no es 

aplicable a la ceguera, ni a la autosugesti6n ''. (++). 

(+).-Eugenio Cuello Cal6n.- Derecho Penal.- Pág. 487 y 488.· 

(++).- Op. Cit. Pág-. 487. 
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CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES DEL DERECHO ESPAÑOL. 

Estas circunstancias se encuentran bien definidas 

y consagradas en la ley, sin dejarle ninguna.de ellas a la 

apreciaci6n del juez. 

Dichas agravantes representan un aumento de la --

culpabilidad del agente, a causa de la mayor criminalidad -

del hecho; para apreciarl~s no se toma en cuenta el estado. 

de finimo del d~lincuente en el momento de delinquir, sino -

la materia Tilisma del hecho criminoso, en el que se hayan es 

tas circunstancias; se les considera objetivas. 

En realidad son manifestaciones de una mayor pell 

grosidad del delincuente, la mayor gravedad objetiva del --

delito,es consecuencia de la mayor gravedad subjetiva del-

delincuente; o sea, no tan solo la mayor perversidad del d~ 

lincuente, sino también la mayor extensi6n del mal produci-

y la ma= 

yor facilidad de eludir su castigo. Todas éstas razones, -

se reunen en la mayor culpabilidad y temibilidad del agen

te, pues éste aparece m~s culpable y temido, no tan solo --

cuando retrocede ante el dafio material o cuando m~s facil--

mente ejecuta el·delito y puede procurarse la impunidad. 
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Clasificacion de las Agravantes: 

1.- Alevosía: Hay alevosía cuando el culpable -

comete cualquiera de los delitos contra las personas emple--

ando medios, modos o formas, _en la ejecuci6n, que tiendan --

directa y especialmente a asegurarla sin riesgo para la per-
. 

sona que lo realice; que proceda de la defensa que pud~era -

hacer el ofendido, o sea llevar a cabo el hecho con ataque 

o traici6n y sobre seguro, con un fondo de cobardía, come---

tiendo el delito sin riesgo para el reo. 

Tenemos algunos ·c~sos de alevosía, como son: "En 

el acometimiento rápido e inopinado no precedido de disputa; 

cuando la víctima se haya durmiendo; cuando fué herida por -

.detrás, si bien el acometimiento por la espalda no es siem--

pre constitutivo dé esta agravante; la muerte dada a un re--

cien nacido o a un niño de corta edad es siempre alevosa; al 

que hiere o mata a persona ciega, generalmente obra con ale

vosía, pero ~sta circunstancia no exige que los medios, rno--

dos o formas empleados hagan de todo punto imposible la de-

fensa del agraviado, existe aún, cuando el riesgo para éste 

no se elimine por completo, dichos medios pueden ser busca--

dos de prop6sito o aprovechados los que la ocasi6n presente 

y han de existir desde el comienzo de la acci6n criminal --

abarcando la totalidad del acometimiento, aún cuando el c6--
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digo la menciona solamente para los delitos coritra las per-

sanas, puede apreciarse en aquellos que se determinan por -
. 

muerte o lesiones, por ejemplo: los robos con homicidio, la 

ley para apreciar esta circunstancia no exige que se haya -

premeditado; es cualificativa del asesinato y agravante e5-

pecífica de las lesiones graves '' ... (+) 

2.- CDmeter el delito mediante precio, recompen-

~ 

sa o promesa, en este, delinque tanto el que ofrece el pre-

cio como el que lo recibe, cualifica al asesinato, es ele--

mento constitutivo del delito de cohecho y del de maquina--

ciones por alterar el precio de las cosas. 

3.- Cuando se ejecuta el delito por medio de 

inundaci6n, incendio, veneno, explosi6n, destrucci6n de na-

ve, varamiento de nave o avería causada de prop6sito, dese~ 

rrilamiento de locomotora, o del uso de otro artificio oca-

sionando grandes estragos. 

Esta circunstancia solamente puede estimarse cuan 

do se utilice alguno de los medios que se enumeran para la_ 

perpetraci6n del delito, no para ocultar o impedir su descu 

brimiento una vfz consumado. Cualifica el asesinato, es el~ 

mento integrante de los delitos de terrorismo y constituye 

(+).-Eugenio Cuello Cal6n.- Derecho Penal.- P~g. 494 y 495. 
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4.- Realizar el. delito por medio de la imprenta, 

radiodifusión u otro medio._ que facilite la publicida~. 

La publi~idad es un elemento constitutivo de alg~ 

nos delitos de calumnia e injuria grave. 

5.- Aumentar deliberadamente el mal del delito -

causando otros malestares innecesarios para su ejecución. · 

Para su existencia es necesario, ademis de causar 

males innecesarios, hacerlos ·deliberadamente, esto es, con_ 

intención de aumentar el mal del delito; si concurriera en 
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homicidio constituíria la agravante específica de ensañamien 

to, que cualifica el asesinato, prolongando cruel e inhumana-

mente la duración del dolor. 

h -v• Obrar 

racteriza por: 

rnn 
'-\J.J..L 

1 • • ,. prernea.ltaclon conocida, ésta se ca 

a).- Por la concepción del delito y la resolución 

firme, reflexiva, meditada y detenida de su ejecución. 

b).- Por la persistencia en la resolución de delin 
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' S-= 

quir, demostrada por el espacio de tiempo transcurrido entre 

dicha resoluci6n y, la ejecuci6n del hecho, ha de referirse_ 

a una determinada actuación criminosa, m~s para que, se d~ -

esta circunstancia, la premeditación debe ser conocida o sea, 

de signos reiterados y externos: 

7.- Emplear astucia, fraude o disfraz. Según el -

Tribunal Supremp, esta circunstancia consiste en medios con

ducentes para que se realice el hecho punible, sin que ~1 --

agraviado se aperciba de la intención del delincuente, pero_ 

esto sucede tambi~n en algunas formas de alevosía, por ejem

plo, cuando la ví~tima es agredida inesperadamente por·la es 

palda. 

·La astucia es la habilidad para engafiar,emplear un 

ardid inge~io~o_que conduzca a· desembarazar de obst~culos 

que impidan o dificulten la ejecución del designio del c~lpa 

ble, sin que la persona, objeto de sus asechanza~ se aperci-

ba del lazo que se le tiende y del riesgo que le amenaza, ha 

de ser de cierta importancia, idóneo y suficiente para indu-

cir a error ( Concepto dado por el Tibunal Superior de Espa-

fia ). 

El disfraz, el Tribunal Superior manifiesta, que ~ 

es todo medio empleado por los delincuentes para evitar ser 
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conocidos y sustraerse a la responsabilidad que por sus ac--

tos criminales, recayera en ellos. 

8.- Abusar de superioridad o emplear medio que d~ 

bilite la defensa. Esta circunstancia se considera siempre~ 

que exista notoriá desigualdad de fuerzas entre agredido y -

agresor, supone una situaci6n de ventaja para el agente, ele 

g ida . o apro.vechada para la comis i6n del delito. 

9.- Obrar con abuso de confianza, en esta circuns 

tancia se toma en cuenta, los medios empleados por el delin-

cuente, su actuaci6n y cuanto contribuya a dar idea de la na 

tura1eza de las obligaciones. que infringe al cometer el deli 

to, para perpetrarla es necesario que se falte a la lealtad 

con que se debiere corresponder a la confianza del perjudica 

do, o que el delincuente se aproveche de la ~ituaci6n favora 

ble en relaci6n a áquel que le proporcion~ facilidades para_ 

la realizaci6n del delito. 

10.- Prevalecer pel carácter pÚblico que tenga el -

1 culpable, esto se comete cuando el que ostenta el cargo se -

aprovecha de ~1 para delinquir, es propio de los funciona---

rios pÚblicos ~n el ejercicio de sus cargos. 

11.~ Cometer el delito con ocasi6n de incendio, 
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1 
naufragio·u otra calamidad o desgracia, esta es aplicable en 

cuanto, tanto a Ja persona o familia, como a la colectividad 

o a la patria, 

12.- Ejecutar el delitri con auxilio de gente arma-

da o de personas que aseguren o proporcionen la impunidad. 

13.- Ejecutarlo de noche, en despoblado o en cua-

drilla, entendiéndose por cuadrilla, cuando concurran más de 

tres malechor~s arciados. Se conside~a por noche, el espacio 

comprendido desde_que se pone hasta que sale el sol, aunque_ 

ésta circunstancia queda a decisióndel juzgador. El despo-
~ ' , blado, ltigar donde no exi~te poblacion, ni gente, esta desam 

. -~---· ... ._,__·: . 

_parado~· s6lo;~desierto! ~s considerada ésta, cuando el delin · 

cuente busca ésta circunstancia para delinquir. 

14.- Ejecutar el hecho con ofensa de la autoridad 

o desprecio del respeto· que por la dignidad, edad o sexo me-

re~iere el ofendido, o en su morada, cuando no haya provoca-

do el suceso. 

El Tribunal Supremo, ha declarado que la dignidad -

es la diferencia de condición social entre la victima y el -

ofensor (V. Gr., hay ofensa a la dignidad en el asesinato

de un sacerdote, en la muerte violenta de una autoridad étc.) 
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La edad, se refiere tanto a la ancianidad (el o-~ 

fendido es octogc1Íario), como a la n:i.fíez (violencia él un niño 

ele 10 afíos). 

El sexo,- es en protecci6n a la mujer, fundada en-

su delicadeza, motivos sé le ha--

cen estas consideraciones, ? • 1 mas para aprec1ar~as es menester -

que no haya dado lugar, ni provocado el delito. 

La morada, es el lugar donde reside, pero para 

que ~sta agravante sea v~lida, es necesario que no vivan en el 

mismo lugar. 

Ejecutar el hecho en lugar sagrado, se entiende ~ 

el espacio consagrado para ~stos (' . 
:e J.ne s . 

Adem~s ele todas las agn.-..vantes antes enunciadas,-

tenemos las contenidas en el libro segundo del mismo o1·dcna--

n>J."'J1"-c) Jeo-·1·l ]1aJ'l'l(1 ···e "'<rr··'"'-l'li·e·· 0.C'P"('l.-_JcJ·,..,lS ill . . \...,.; .. l- _. -' b <"" • ' • ...L •: •_ L 1 U . ..._) Ct- b ~.,_,_ \' L- J. .- ._") V .,_:J (J \...- .- . - \_. C ..._ -~ IJOT ej c¡nplo, -

]a Co11d •. Lc-io"'11 o.~e .r:"1T'"crv-".·:·l·co o c1"~pe"·t-l(:;<'"t1~l-c rlc ~~·1-r·t"Cl." • . _. ..L . j_ (.t _ 11 (.l. ..- •.-. l-i. l, -- \.J .l L _. ~ J \_1.. -~- ._:. .u t..i • - (..~. ' en el 

despacho ele mecl:i.ca:!1cntos deteriorado:; o susti.tu{dos por otros, 

el abuso ele confian~:a en. el hurto, la intenci6n manifiest.a de 

injuriar en las lesiones menos graves, 6tc. 

Unicamcnte queda hacer algunas advertencias, como 

las siguientes: Que las agr~vantes rio deben confundirse con 
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los elementos constitutivos del delito, 6stos son necesarios 

para su existenc~a y parto integrante del mismo, que sin e---

llos no existirian. 

Al respecto: 

" En el de 1 i to de robo es ci rcu:ns tan e ia es ene ial -

la violencia o intimidaci6n en las personas o la fuerza en -

las cosas, en la estafa es elemento esencial el engafio. Por 

el contrario, ·1as circunstancias agrav2.ntes no son sino cir-

cunstancias accidentales, una diversa y peculiar manera de -

presentarse lo esencial y característico del delito, " asl son 

circunstancias accidentales del robo, la 11octurnidad y el e~ 

pleo ele disfraz; del de homicidio, la dignid~~d de la v:í e tima, 

la reiitcidencia, ya que no es necesario que concurran dichas 

circunstancias para que exista el robo o el homicidio. Pero 

algunas veces las agravantes pierden su carficter de meras --

circunstancias accidentales, por ser constitutivas del deli-

to~ elementos integrantes de éste, o son de tn.l rna11cra 
.. , 
:L1111C-

rentes al delito que sin 1a concurrenr:ia de ellos no puede -

cometer se, por ejemplo, el abuso ele confianza en la él.11ropia-

ci6n indebida, efectuar el hecho por medio de inccndi~ deja_ 

ele ser accidental en el delito de incendio ... '' e + ) 

e~) E. Cuello ~alon.- Derecho Penal.- Pág. 152. 
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CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES Y AGRAVANTES DE CONFORMI-

Dí\D CON NUESTRA Li.:GISLi\CIOl'J MEXICANA VIGENTE. 

Los sistemas seguidos para establecer las causas 

de atenuaci6n,varían de acuerdo a cada leglslaci~n; así tene--

~1-~,..~- " " J. -L mos, que ~~ Coctlgo rTances, a .. :¡_gua. que otras legislaciones, --

se sujeta al siste111a llamado de las "a.tenuantes Genéricas 11
, -

esto es: las causas de atenuaci6n dejadas a la libre aprecia--

~i6n de los Jurados o de los Juec~s, los cuales al estimarlas 

no están obligados a designar cuales sean, limitándose a afiT-

mar su existencia. 

En otros se :Lleva a cabo el sistema de 11 atc 

nuantes ..' r · 11 espeClTlCélS ? consistente en la cnumcraci6n taxativa -

de cada una de dichas causas o circunstancias, adicionada en -

algunos casos con la f6rmula de caTácter geneTal que permite -

a los Jueces la admisi6n de otras atenuantes no especificadas 

en la Ley ... 11 
( + _) 

Con~ o )'tl as en ta1!10 s aL principio 1 ,. ,.. 1 ac este cap1tu~o, 

n•tc.~·tTa Je~·sl~c~o"·1 L J _, - 6 J. ct .L l i'1exicana vi~ente,. se ha dejado influir en 

gran parte por el Derecho Espafiol, en consecuencia, citaremos 

algunas de las causas que modifican la culpabilidad penal, -

cstnblecidas en -nuest-ra L . 1 . ? eg:ts .acJ.on vigente, recomendan-

( ) T~ e ·· -·¡ ., 1 -) · e· · - 1) ... + .. ~ . u e J. _ . o La o n . - e o . , J. t . - a g . ¿J7 o y 4 71. 
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Jo no perder de vista, que resultar1a repctiiivo mencionar -

más de éstas que ya .h~eron tratadas al expresar la Legislación 

Española. 
/ 

Por lo expuesto, tone0os que: 

El articulo 52 del CÓdigo Penal para el Distrito -

Federal, ostabl,ece: ' 1 
••• En la aplicación do las sanciones p~ 

nales se tendrá en cuenta: 

1.- La naturaleza de la acción u omisión y de los 

medios empleados ·para ejecutarla y la extensión del daño cau 

sado y del peligro corriJo; 

2.- La edad, la educación, la ilustración, las cos 

tumbres y la conducta precedente del sujeto, los motivos que 

lo impulsaron o determinaron a delinquir y sus condiciones -

? • econonncas; 

3.- Las condici_ones es>lcciales en que se er;_contraba 

en e l_ TilOJneil·c'·o· ' -l . . " ' 1 1 1 . ' 1 e- 1 
e1·· r, e- • ,-:- r- ' _ oc __ a comts.ton uc ... co,_J_·co y .O.:> Ocd•l ..... -, dT.~..e,_c---

dentes y condiciones personales que puedan comprobars~asi-

com~ sus vinculas de parentesco, ele amistad o nacidos de ---

otras relaciones sociales, la calidad de las personas ofendi 

das y las circunstancias de tiempo, lugar, modo u ocasión --
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que demuestren ·su mayor o menor temibiliclad. 

El Juez clebcrfi tomar conocimiento directo del suj~ 

to, de la víctima y de las circLmstancias del hecho en la me 

elida requerida para cada caso ... '' 

Estas circunstancias son las que modifican la con-

secuencia de irresponsabilidad, sin suprjmir esta,·modifican 

la incriminaci6n siempre calificfmclola. 

JURISPRUDENCIA Y COMENTARIOS. 

DATOS INDIVIDUALES Y SOCIALES DEL SUJETO, Y CIR- ·-
CONSTANCIAS DEL HECHO, REGULADORES DEL ARBITRIO JU 
DICIAL:- Si en la sentelic:i.a condenatoria se expre--=
sa 6nicamente que, teniendo en cuenta las circuns
tancias del art. 52 c.p., se estima equitativo im
poner determinada pena, el amparo debe concederse 
en el sentido de que, dentro de las modalidades, -=
que informan la legislaci6n punitiva del D.F., es
t~ obligada la autoridad judicial a razonar el ar
bitrio- que la ley otorga en la ·aplicaci6n de las -
penas, tomando en cuen~a las circunstancias perso
nales del delincuente y las pruebas del hecho de-
lictuoso (S.J., t. LIX, P~g. 1385). No es proce-
dente conc:J.uj_r- que debé, en -todo c¿r~.o7 imponc1·se el 

.., ~ - ..,. _. 1n 1 ,~ 1 <.. ~ -r1 ... e· • , .- n , r : • -·- ~ -L .. , -r: " e:: -· '\ 1 ~ ,--hlllilmO üco _a_, pe .. cl., Cl«L!CLO CXJ.S Ctl . ,J COLL~..-.,J.on üe .... 
inculpado, aun~ue sea delincuente primario y de -
buenas costum1ncs, porque en pr-L11ter Jug:n no hay -
dispcsici6n legal que asf lo mande, y en segundo -
el art. 52 c.p. menciona una serie de circunstan-
cias, hechos y condiciones entre los cuales includa 
blcmente se encuentran los que antes indicamos, --=
que deben tomarse en cuenta para ·apreciar la temi 
biliclacl ele los reo5, a fin de que el juzgador, en-
uso de su arbitrio, pueda graduar con justicia l~
duraci6n y monto de las sanciones que para cada d~ 
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lito fijan las correspondientes disposiciones re-
presivas (T.S., óa. Sala Jlíay. 14, 1941). Las ma--
las cqstu~bres y la mal~ conducta deben calificar
se, para los efectos del art. 52 c.p., desde el 
punto de vista de la moral, de manera que ambas -
circunstancias concurren si la acusada confiesa --

,. ' 1 . 1 1 • • / que teina cstan eclc a una casa CLC as_lgnaclon y que 
obtenía la mitad ele las cantidades que cobraban-·
las ~upilas que allÍ concurrían, y si confiesa acle 
más que ·se dedicabJ. a la ;nostituc_ión antes de es-=
tablecer la casa de lenocinio indicada (T.S., óa. 
Sala, Agt. 16, 1941), La religiosidad o imsencia 
de religi6n en foruJ. abstracta no pueJe servir al-

. juzgador corno Íncl ice ele nLlyo r o menor pe 1 igro s iclad 
del sujeto, toda vez que el derecho penal sanciona 
los resultados lesivos externos y no la vida inte
rior de los individuos, máxime que la Const. consa 
gra la libertad de credos, por lo que si, con ~as~ 
en la ausencia de religi6n del tribunal ad quem au 
menta la penalidad impuesta por el inferior a 1..m -=
acusado, conculca garantías ts.c., la. Sala, -----
5752/57/Za.). 

JURISPRUDENCIA 192 

CIRCUNSTANCIAS COMUNICABLES:- Las circunstacias 
modificativas de la culpabilidad penal, sea que la 
aten6en o que la agraven, deben aparecer comprobá
das en autos para que legalmente puedan surtir --
efectos (S.C., Jurisp. def. 6a. 6poca, 2a. parte). 

CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES 

Atenuantes: son causas pcrsono.les y consisten en -

estados o situaciones que disminuyen lo. inteligencia o la vo---

luntad del agente, determin&ndole más fácilmente el delito, ---

o en hechos que manifiest6n una menor perversidad del delincuen 

te. 

El delito disminuye su gravedad cuando concurren 
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causas indicadoras de una culpabilidad menos grave, o sea, las 

llamadas atenuantes b excusas. 

Las atenuantes son de naturaleza subjetiva, prod~ 

cen el efecto de disminuir la _criminalidad y por lo tanto la -

culpabilidad y la pena, como ate11uantes suelen considerarse; -

las eximentes incompletas, tales como la vejez, la ceguera, --

la sordomudez; los motiv6s elevados de carácter moral, no ha--

ber querido la gravedad que result6 del hecho incriminado, - -

obrar con víndicaci6n pr6xima de ofensa grave para el delin-~-

cuente o los suyos, o por estímulos tan praderosos que produz-

b . -' 1 • 1 . . . < -' can o secac1on o arreoa~o; e arrepen~1m1en~o espontaneo. Así 

tenemos por ejemplo, el artfcuio 15 d~l C6digo Penal para el -

Distrito Federal, en su fracci6n IX, asienta; 

Artículo 15.- Son circunstancias excluyentes de responsabili--

dad penal: 

IX.- Ocultar al responsable de un delito o los 

efectos, objetos o instr~rnentos del mismo o imp~dir que se ave 

rigue, cuando 110 se hiciere por un inter6s bastardo y no se 

empleare alg6ri medio Jelictuoso, siempre que se trate de: 

a) Los ascendientes y descendientes consanguíneos 

o afines; 

b) El c6nyuge y parjcntcs colaterales por cansan-

guineidad hasta el cuarto grado y por afinidad hasta el segun-

do; y 
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e) Los que est~n ligados con el delincuente 

por amor, respeto, gratitud o estrecha amistad ... " 

As]. tarnbi6n el aTtÍcuj_o 400.-del Ordenamiento 1nvo 

cado, en sus fracciones siguientes establece: 

"Art'Í.~ulo 400.- Se aplicarán de c1nco d:ías a dos 

afias de prisi6n y multa de veinte a quinientos pesos al que: 

III.- R~querido por las autoridades no de auxilio 

para la investigaci6n de los delitos o para la persecuci6n de 

los delincuentes; 

IV.~ Preste auxilio o cooperaci6n de cualquier-

especie al autor de un delito, con conocimiento de ~sta cir--

cunstancia, por acuerdo posterior a ia ejecuci6n del citado --

delito; y 

V.- Oculte al responsable de un delito, o los~ 

efectos, objeto o instrumentos 1 ., 
e, e·'· m :1. s m o , o impida que se in--

vestigue; 

VI.- Adquiera a sabiendas, ganado robado ... " 



1:7.8. 

JURISPRUDENCIA Y COMENTARIOS. 

PENALIDAD Y TIPOS DEL DELITO DE ENCUBRIMIENTO.- No 
se incurre en e·l delito de encubrimiento por el he 
cho de abstenerse de denunciar un delito aun en 
los ~asas en que sea perseguible de oficio (A.J.,
t. LI, P~g. 35). Por impedir la averigua¿ión de 7 

un delito se entiende, seg6n el diccionario de la 
lengua,_ "estorbar, imposibilitaT la ejecución de-=
vna cosa", es indudable que se impide la averigua
ción de un delito cuando el acusado no solamente -
se concreta a callaT a su superior la comisión de 
un fraude cometido en la oficina p6blica.donde ti~ 
baja y del que tiene conocimiento despu~s de su --=-

.? . . 1 • • perpetTac1on, s1no que contr1ouye act1vamen~e a es 
torbar su aveTiguación, tomando la iniciativa pal'a
haceT que la persona que había pagado determinada~ 
suma de dinero por impuestos que debían seTle dc--=
vueltos1pbr haber sido declarada nula la Tesolu--
ción respectiva, gestione su devolución, autorizan 
do 6sta el acusado por la cantidad que había entr~ 
gado el causante, a pesaT de que el propio acusado 
tenía perfecto conocimiento de que a la caja de la 
oficina en que pTestab~ sus servicios había ingTe
sado una cantidad m~nor,· y sobre todo si el acusa
do de referencia entrega al causante tres cheques 
que amparan la suma ingresada en realidad a la ca-=-
• 1 ? el ,. 1 1 ? t J a y acLemas una suma ·e a::.ncro que no sa. e ne es ·a 
sino que debe haber sido proporciQnada por el au-
tor o los autoTes del fraude al fisco cometido con 
anteriorid~d y que era equivalente a la difeTencia 
descubierta entre lo ingresado a la caja y lo que 
babia entregado el causante·para el pago de impue~ 
tos~ todo lo cual indica que en ¿~te caso tuvo pa~ 
ticipación activa en la restitución hecha al men--=
cionado causante del monto ele la suma antes defrau 
.l 1 ., 1-' 1 -e ac,a, a pesar- Cle que no pocua ser p roceuentc con--
forme a los registros del archivo de la oficina re 
caudadora, teniendo esta restitución la finalidad
evidente de que el causante recibiera intcgrarnent~ 
la suma de dinero que había cubierto y evitar de -
~sta manera alguna reclamación de su parte que des 
cubriera a los superiores del acusado la comisión
de 1 fraude que se hab ia peTpct rada con antcr ior i -·~ 
dad ( S. C., la. Sala, 2880/950 ) . 
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E 1 a rt í e u 1 o 4 O O b i s <.1 e 1 a Le g i s 1 a e i6 n s e ñ a 1 a da , - -

nos dice lo siguiente: 

1

~rticulo 400 bis.- Los jueces, teniendo en cuenta 

la naturaleza de la acci6n, las circunstancias personales --

del acusado y las demús que consigna el aTtÍculo 52, podrán_ 

imponer en los casos de encubrimiento a que se refieren las 

fracciones III, IV, V y VI del artículo anterior, en lugar -

de las sanciones establecidas en dicho artículo 1 hasta dos -

terceras partes ele la que correspondeTÍa al autoT del delito, 

debiendo haceT constar especialmente en la sentencia las ra-

zones en que se f.unda para señalar la sanci6n que autoriza --

este artículo ... " 

.Artículo 366.- Se impondrá pena de cinco a cuaren-

ta años ele ·prisi6n y multa de mil a veinte mil pesos, cuando, 

la privaci6n ilegal de la liberta<J tenga carácter de plagio 

o secuestro en alguna de las formas siguientes: ... Si espon-

1 
taneamente se pone en libertad a la persona antes de tres --

días y sin 
~ /' . . . 

causar 11:1.ngun perJlHClO, solo se la san-

ci6n coTrespondiente a la privaci6n ilegal de la libertad de 

acuerdo con el art'Í_culo 364 •.. 11 

PENALIDAD Y TIPOS DE DELITO DE PLAGIO O SECUESTRO.
Los elementos materiales del delito de privaci6n -
ilegal ele la libertad previsto por el art. 366 c.
p., son los siguientes: a) Que sin- orden de autoi·i 
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dad competente; b) fuera de los casos previstos -
por la ley; e) se arreste o detenga a otro en una 
c~rcel privada o en otro lugar; y d) en cualquie~ 
ra de l~s condiciones sigui~ntes~ a') cuando se -
trate de obtener rescate o de causar clafios o per-
juicios al plagiado o a otra persona relacionada -
con éste; b') cuando se haga uso de amenazas gra-
ves, de maltrato o de tormento; e') cuando la cle
tenci6n se haga en camino p6blico o en paiaje so~i 
tario; el') cuando los plagiarios obren en grupo~ 
banda; y e') cuando se cometa robo de infante me
nor de siete afios y quien lo cometa sea un extrafio 
a la familia de éste y no ejerza la patria potes-
tad sobre él. El elemento mateTial a) se~ comprue
ba si los acusados no solamente dejan cle.clemostrar 
que hubieran obTado por orden ele alguna autoridad 
competente, sino que ni siquieTa dicen haber obra-=
clo en cumplimiento de aquella orden. El elemento 
b) se acTedita si el ofendido no es detenido in --=
fraganti, pues el 6nico caso en que la ley autori
za a los particulares para aprehencleT a alguien es 
el previsto por el art. 16 Const., que contrae al 
delincuente sorprendido in fraganti. Concurre el
elemento e) si se demuestra que los acusados ----=
aTrestaron o detuvicTon al cuejoso en el interior -
del coche de éste,· desde el'momento en que se acer 
ca1:on a él, en un lÚgar de esa ciudad, hasta el m~ 
mento en que huyeron de la policia, en la falda --=
del cerro Zacatepec, ele la jurisdicci6n de Coyoa-
c6n, y bastaba la oposici6n del quejoso para ser -
conducido a un lugar, cualquiera que fuere, sin su 
voluntad, para que queJara integrado el elemento -
de que se trata. El elemento d) concurre en las 
foTmas de comprobaci6n del mismo marcadas con las 
letras a'), b') y d') si el apodeTamiento del que-=
joso tuvo co~o finalidad obligarlo a firmar unos -
documentos que comprometfan su patrimonio, si el -
pTopio c¡ncjoso fue maltratado y si· los inculpados 
"'l'"Il CU"''H_1o JTI·CllO'c t~r·es- "'I"'S "'S·te n(,l.'''-"1'0 ce el ""'l-'-:_· \...-. (....f.. _. Ct.j l. l.,., J ~ ... ' 1.11,...~\v V ..- J.i.l...i- li.\....1 ._J _l.. lJL 

nimo que se 1:ec¡uicre para que exista una banJa. De 
acuerdo con el concepto que de ella se contjene en 

1 t "l6. A ('l' S (' e ., -r " ] 2 -L n 1 J ) e a r ~ . ~ , , e . p . , . . , ) a . o éU a , J LLL • . , . ':J L, ~ • 

Dentro ele la connotaci6n que el Diccionario de la 
Lengua reconoce a las expn;siones "plagio" y "se--=
cuestro" de personas se incluye el prop6sito ele ob 
tener un rescate·( A.J., t. VIII, pág. 782 ). 

Articulo 153.- Si la reaprchcnsi6n del pr6fugo se 
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lograre por gestiones del responsable de la rivasi6n, se apl! 

c<uá a éste de 1" - 1 • • /' tres c1as a un ano ce pr1s1nn, 
,. 

segun la 

dad del delito imputado al preso o detenido." 

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES. 

"Son causas de naturaleza objetiva. Producen el -

efecto de aumentar la criminalidad y por ello la culpabili--

dad y la pena, como afirma Silvela El delito excede en --

gravedad a la media normal cuando concurren en su ejecuci6n_ 

determinadas causas indicadoras de una culpabilidad más gra-

ve, llamadas agra·vantes. Se reconocen divers~s especies, --

a saber: la premeditaci6n, la alevosia, la ventaja, la trai-

ci6n e arts. 315 a 319 C.p. 1931 D.F. ) ; el precio, recompe~ 

sa o promesa; la inundaci6n o el incendio; el aumento deli-

berado del ·mal que cause el delito; la astucia o el fraude;~ 

el carácter p6blico del culpable; delinquir cbn ocasi6n de -

incendio, naufragio, etc.; auxiliarse de gente armada; delin 

quir de noche, en despoblado o en cuadrilla; delinquir con--

1 ,. ,. ' d ,. t ra e conyuge, as cencue11"c es, es cenCl"J.Cn tes, etc.; o con -----

publicidad o escándalo innecesarios. Tipo ele e""stas agravrrn--

tes, no catalogadas individualmente por encontrarse subsumi-

das en las diferentes especies delituosas, pero que admiten 

catalogaci6n ade_cuada, lo encontramos, p.c., en los delitos 

de evasi6n de presos, art. 152 al final; contra la salud, ~-
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art. 196; a~e~tados al pudor art. 260; lesiones art. 300; --

aborto art. 331; golpes art. 345; robo art. 372; todos.dcl -

c.p. 1931 del D.F~, con los relativos en los "el' co .lgos ele los 

Estados que siguen su ejemplo." (+) 

Clasificaci6n ele agravantes: 

1.- La reincidencia: nuestro C6digo Penal v1--

gente, en su artículo 20 la define como: " Siempre que el CO!:!:_ 

clenado por sentencia ejecutoria dictada por cualquier Tribunal 

ele la Repáblica o del extranjero, cometa un nuevo .delito, si -

no ha transcurrido desde el cumplimiento de la condena o desde 

el indulto de la misma, un t~rmino·igual al de la prescripci6n 

de lá pena, salvo las excepciones fijas en la ley. 

La condena ~ufrida en el extranjero se tendrá en 

cuenta s1 proviene de un delito que tenga ese carácter en ese 

C6digo o Leyes especiales ... " 

Cuando un hombre comete varios delitos, ya sea -

por un mismo prop6sito o porque el.mismo acto constituye varias 

figuras del delito, (concurso ideal) o bien, porque uno de ---

ellos sea medio para cometer el otro o se hallen relacionados -

entre 
,. 

Sl, como antecedente o consiguiente e delitos conexos),~ 

más en otros caso~, el individuo delinque varias - - -

(+) R. Carranca y Trunillo.- Pág. 465.- Ed. Porráa. 
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veces sucesivas, recae en la comisipon de deiitos, entonces 

se dicen que hay o concurso real y reiteraci6n o reinciden--

cia. 

Se han formulado varias teorias al respecto de 

11 La agravaci6n penal ele la reincidencia 11
• Destacaremos en-

tre ellas el criterio moderno~ ele esta forma tenemos comó --

precursor de las nuevas ideas a Carlos Roeder, que record6 -

los males de la sociedad apuntados antes, subray6 el p6simo 

efecto ele las penas cortas de privaci6n de la libertad, que 

al poner en contacto al delincuente primario con los prefe--

sionales del cri~en, pervierten al delincuente y le hacen --

reincidente; por eso pens6 Roeder que m~s que castigar, era 

preciso robustecer la voluntad de los delincuentes para que_ 

no recayesen. 

Clases de reincidencia: 

a). Reincidencia " . generlca: Se entiende 
1 
esta, cttan 

do vuelve a delinquir despu6s de que se ha dictado una conde 

na anterior contra el mismo sujeto activo, siempre que las -

dos infracciones cometidas sean de 11aturaleza diferente. 

b). Reincidencia especifica: Esta sed~ cuando el 

nuevo delito es de la misma naturaleza que el anterior, se -
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le llama tambi~n reincidencia propia, por ser una reitera--

ci6n de una misma especie de infra~ciones. 

Naturaleza de la Reincidencia: 

La raz6n de ser de la distinci6n, entre la reinci

dencia y el conc~rso de delitos, se ha hecho consistir en -

que,si la sola comisi6n de varios delitos es ya un signo de_ 

mayor propensi6n y peligrosidad del reo, la ci~cunstancia. de 

incurrir en ei nuevo delito despu~s de que una sentencia hi

zo saber al reo de manera concreta y erif~tica la gravedad a~ 

tisocial de su conducta y de sus consecuencias penales, de-

muestra todavia mayor contumacia, mayor desprecio por el in

.ter~s social, por la L~y, por el Orden y por todo cuanto tra 

ta de preservar y mantener el derecho penal, entonces, si la 

sanci6n que ya se impuso no·fue suficiente paTa repTimir los 

deslices de ~ste sujeto, ser~ necesario· J_mponer mayoT san--

ci6n u otra clase de medidas, y de ahi el cambio o agrava---

ci6n de la pena. Con la peligrosidad y resistencia a la pena 

que ha demostrado el delincuente, se deduce que se trata de 

una forma de proceder que a la.vez significa perseverancia

en el impulso criminal y car~cter refractario a la represi6n 

y a la enmienda, revelando una personalidad m6s.perversa y

temible. 

Sobre el particular, en el Segundo Congreso Latino 
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ámericano de Criminología se expuso lo siguiente: 11 (Santiago 

de Chile, Enero 1941). 1, La fijaci6n.del concepto de rein--

cidencia 6nica y exclusivamente sobre la base del nuevo acto 

delictual, realizado co11 posterioridad a otro establecido 

en una sentencia condenatoria p~sada en autoridad de cosa 

juzgada, cualquiera que sea el Tribunal que le haya pronun--

ciado, Nacional o Extranjero; 2, La estimaci6n de 1 a rein--

cidencia tan s&lo como una circunstancia m6s que le será ne-

cesario considerar al Juez de la cuasa, entre los factores -

end6genos o ex6genos que rodearon al delincuente al momento 

de perpetrar el delito, y por consiguiente, la supresi6n de 

la reincidencia como causal de agravaci6n; 3,· La supresi6n 

del distingo entre reincidencias genérica y reincidencia es-

pecifica, como también, determinar su imprescriptibilidad; -

4, La adopci6n dela pena de duraci6n indeterminada como 6ni-

co tratamiento para el reincidente peligroso; y 5, Que los -

reincidentes peligrosos no se vean favorecidos con el indul-

to ni con la libertad provisional durante la sustentaci6n --

del proceso. 11 e + ) 

2.- La habitualidad:- Nuestra Legislaci6rr Penal --

en su articulo 21 señala lo sigucinte: Si el reincidente en_ 

el mismo genéro de infracciones comete un nuevo delito pro-

cedente de la misma pasi6n o inclinaci6n viciosa será consi-

derado como delincuente habitual, siempre qu~ las tres infrac 

( +) Carranca y Trujillo.- Derecho Penal Mexicano.- Pág! 679 
y 680. 
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ciones se hayati cometido en un periodo que no exceda de diez 

anos. 

Es una especie agravada de la reincidencia, la se-

fialada, en el articulo 66 del C6digo de referencia que dice~ 

11 La· sanci6n de los delinc~entes habituales no podr~ bajar -

de la que se les impond-ria como simples reincidentes, ele -----

acuerdo con lo dispuesto en el art:Í.culo anterior;". de igual 

forma son aplicables a los habituales los articulas 22, 23 y 

85 del C6digo mencionado. 

Entendemos por hibito criminal, una costumbre ad--

quirida por la repetici6n ele actos delictivos y la facilidad 

para realizarlos, como consecuenci~ de la práctica en 6ste -

ejeTcicio, implica ordinariamente la comisi6n de pluralidad_ 

de infracciones, aunque puede existir en lo~ delitos conti--

nuados y·colecti~os que están constituidos por la pluralidad 

de hechos sin necesidad de más de una infracci6n. 

r 
De esta forma· la habit~alidad constituye el centro 

de la atracci6n por considerarse el problema crimj.nol6gico -

que se queria preveer a trav6s de la reincidencia, éste pro-

blema debiendo tomarse de un carácter antisocial tanto por -

la raz6n, como por la experiencia, probando la incorrectibi~ 

lidad que amerita no tan s6lo una pena sino mis bien una me-

di da ele s eg·ur idad; si se descubre en el habitual una causal i 

dad psicop~tica, se deberá aconsejar y aplicar las medidas 
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curativas corre·spondientes. 

Respecto de lo anterior, existen algunos criterios, 

de entre los cuales haremos menci6n del siguiente: 

" Nuestro C6digo parece no requeriT una igualdad 

absoluta en los delitos, o que todos ellos correspondan a 

una misma tipicidad paTa que haya reincidencia especifica y, 

por lo tanto, habitualidad, sino que atendiendo la raz6n de 

ser de éstas distinciones que buscan un sintoma de la fonna·-

ci6n o personalidad del sujeto, habla primero ( Art. 21 ) del 

. / m1smo genero de infracciones, lo que ya da idea de una mayor 

amplitud que la estrecha rigidez de la especie; y luego, pr~ 

bablemente para esclarecer su ment~ respecto a la clave d~ -

esa clasificaci6n gen6rica, usa otra expresi6n al requerir -

que se cometa un nuevo delito " procedente d·e la misma pa---

si6n o inclinaci6n viciosa ". Seg6n 6sto podr1amos decir --

que los delitos que satisfacen una arnbici6n de riquezas como 

el robo, o el abuso de co~fianza constituyen una reincideri--

cia espec5.fica y pueden' dar lugar al co,ncepto de habituali--

dad. Lo mismo los delitos de violencia como lesiones u homi 

ci<.lio; los delitos que responden a un .impulso sexual, etc.'." 

( + ) • 

Es corn6n que por medio de la habitualidad se d~ 

( +) Ignacio Villalobos.- Dinámica del Delito.-Pág. 257. 
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origen al d61ito de vagancia y malvivencia, que atiende al -

estado peligroso del suje~o ( Aiticulo zss· del C6digo Penal). 

El Profesional, hablando del delincuente habitual. 

En ~ste la costumbre y el lucro unidos constituyen un modo.

de vida, un oficio que es ejercicio, previo aprendizaje, fal 

sificadores, timadores, carteristas, ladrones de varias gra

duaciones socialm~nte, peristas, proxenetas, chant~jistas, -

usur~ros, explotadores del juego, contrabandistas, etc. 

La predisposici6n a delinquir, en ~sta se conside

ra que influye ei medio ambiente, en ~1 entra el h~bito y la 

profesi6n, la predisposici6n puede declararse en un s61o de

lito y aún, antes del mismo. ·Los .inclinados a delinquir pue 

den serlo por disposici6n cong&nita, como el delincuente por 

tendencia instintiva, huella que la debatid~ teoria del de-

lincuente nato ha dejado en el C6digo Italiano de 1930. 

La incorregibilidad; el optimismo en ~sta del delin 

cuente, se acrece cuando entendemos ésta circunstancia como 

una forma de readaptaci6n a la vida social sin aspirar a la 

enmienda m6ral, considerando mejor aplicar la medida correc

cional, que la medida de seguridad con fines exclusivamente 

inocuizadores, que est& adopt~ndose en Europa. 

Al respecto se sostienen varios criterior, por ---
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ejemplo: " El -método para aplicar el concepto ele la habitu~-

lidad es distinto en las legislaciones. E~ primer término -

se establece el supuesto objetivo formado por el n6mero de -

infracciones porque ha sido condenado el culpable. La plur! 

lidad del delito es necesaria para que se pueda habiar pro-~ 

piamente de hábito criminal, si bien no seria necesario que_ 

esta pluralidad constituya reincidencia, debiéndose compren-

der también el concurso real ele delitos, aunque asi no lo re 

conozcan las legislaciones, que, teniendo el molde tradicio-

nal de la reincidencia, acostumbran a definir la habituali-.-

dad como una reincidencia especial y agravada. Cuando no·~-

hay multiplicidad ele delitos podr~ hablarse de predisposi---

ci6n para delinquir, de peligrosidad cr6nica, pero no de ha-

bitualiclacl. También se exige.que el nuevo delito tenga cier 

ta gravedad o al menos, que sea doloso. Estos requisitos --

formales tienen una doble funci6n: son una garantia contra -

la arbitrariedad judicial y son también indicio del estado -

peligroso para cuya apreciaci6n ha ele tenerse en cuenta el 

n6mero y clase de gravedad de los delitos cometidos.'' e + ) 

SISTEMAS DE IDENTIPICACION. 

La reincidencia y ·la habitualidacl se prueban legal-

mente por medio de los casilleros judiciales o registros pe-

e + ) Luis Jiméne~ de Asua, La Ley y el Delito, Pág. 543. 
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nales y de los sistemas de identificaci6n personal. Esto es 

ta11 i1npoTta11te·, ,_qtle a través de va·rios co11gresos penales y -

penitenciario~, se ha tratado de crear un Registro Penal In

ternacional, al servicio de todas las naciones, la necesidad 

que han tenido los jueces de poder resolver los casos, lo -

más justo posible, ha originaLlo qu'e desde hace tiempo se va1:_ 

gan de las investigaciones judiciales, asi como· de testigos, 

huellas, etc., todos los datos que se puedan obtener para la 

más rápida y segura localizaci6n del delincuente, ele é'sta 

forma se creaton algunos sistemas de identificaci6n, ele los 

cuales mencionaremos algunos: 

a). Las marcas: Consistiendo este sistema en mar 

car con un fierro caliente en el cuerpo de los sentenciados, 

una "L" tras el hombro derecho ele los ladrones, sobre todo. -

esto fu~ llevado a cabo en Espafia, o la Flor ele Lis, usada -

por los franceses. 

b). Registros Judiciales: Esto consistía en ano

tar alfabeticam~nte los nombres, edades, profesiones, color_ 

ele los ojos, estatura, señas físicas específicas, y, en gen~ 

ral todos ·los datos del delincuente, entre ellos, el domicilio, 

la pena que se le había impuesto y un extracto del proceso a 

que fueron sometidos. 
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e). Regiitro Casillero Judicial: En el año de --

"1850, fue propuesto y llevado a ~abo, la módernizaci6n del -

sistema anterior, consistiendo 6stas nuevas modificaciones -

en organizar éÍquell o~ archivos. por medio de fichas o cartul i 

nas individuales en que se anotaban todas las condenas suce-

si vas que se impusieran al .fichado. Estas fichas se guardaban-

reunidas, en el Tribunal correspondiente al de cabecera del 

delincuente. ' ~ ~ Aunque este metodo recayo prontament~, debido_ 

a qu~para obtener alg6n informe de esos archivos era necesa 

rio que por lo menos se conociera el nombre real del delin-: 

cuente en cuesti6n,·para de esta forma estar en la posibili~ 

dad de conocer sus antecedentes, creencia demasiado ingenua_ 

ya que el delincuente no daba su verdadero nombre. 

d). Antropometría o Bertillonaje: El Doctor Ber-

till6n propuso este sistema, basado en la observ~ci6n de cier 

tas proporciones medidas y caracteres que por ser propios de 
-

cada individuo se crey6 que podrían servfr en conjunto para_ 

identificar a cualesquier sujeto con antecedentes; esto e~-

consistía en tomar de u_na manera muy exacta sus medidas, su_ 

estatura, longitud ele brazos, piernas, dedos de los pies, e~ 

lor de los .ojos y dimensi6n, orejas caracteres morfol6gicos 

' ,;.1 "' _, de la frente1 nar1z, as1 como de fotograf1as y elatos genera--

les, etc., pero estas medidas obviamente cambiaban en la ju-

ventud y en la vejez, ademis que para tomar estos elatos se -

requería de especialistas y bastante cooperaci6n del reo, --
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que de ordinario no s~ tenian, por tales motivos muy pronto 

dej6 de estar vigente este sistem~. 

e). Dactiloscopia: Ese sistemi ha venido ha pro

porcionar un elemento decisivo que es el conocimiento de los 

dibujos naturales que forman las papilas d~rmicas en las ye

mas de los dedos, practicamente no se modifican en el mismo 

sujeto, desde los 6 meses de la edad intrauterina hasta des-

pu~s de la muerte, ni se repiten en dos suj eto.s de 1 a es pe-

cie humana; en ~ste sistema se distinguen cuatro formas de -

huellas, seg6n cuatro grandes grupos, que son los siguientes: 

- De arco. 

- De presilla. 

De espiral. 

- De doble presilla. 

Estos a su vez se subdividen en otros cuatro gru-

pos, que son el resultadb de la combinaci6n de los pri~eros, 

quedando de ésta forma los llamados básicos. 

El sistema de identificaci6n adoptado en México, -

es el dáctilo-antropométrico. 

AGRAVANTES ESPECIFICAS. 

Ense~uida mencioriaré alg~nas de las agravantes que 
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entendemos como especificas, pero ~uedando como constancia -

de que gran parte de nuestra legislación se basó en el Dere

cho Espafiol, por tal motivo considero repetitivo explicarlas 

nuevamente, a manera de dar·una idea m~s concreta enunciar~ 

las agravantes que nuestro.código considera como tales, de -

esta forma tenemos que: 

Las agravantes son de naturaleza objetiva. Produ-

cen el efecto de aumentar la criminalidad y por ello la cul

pabilidad y la pena, como afirma Silvela, reconocen diversas 

especies a saber: la premeditación, la alevosía, la ventaja, 

la traición,-el precio, recompensa o promesa, la inundación 

o el incendio, etc. 

Algunos tipos de e;:,tas. agravantes, no son catalog~ 

das individualmente por encontrarse subsumidas en las dife-

rentes especies delictuosas, péro admiten catalogación ade-

cuada; los encontramos, p.e.: En los delitos de evasión de~· 

presos, en los delitos contra la salud, etc. 

1.- La Premeditación:· Para que opere v~lidamcnte 

la presunción legal de que las lesiones o el homicidio son -

premeditados, es necesario que la inundación, ~1 incendio, 

las minas, las bombas, los explos~vos, hayan sido usados por 

el agente como medio idóneo previsto y querido para causar -
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el resultado de lesiones u homicidio; no bastando que este -

resultado se produzca solo como cónsecuencia de los 

! 
causados por aquellos medios de destrucci6n. 

La calificativa d~ premeditaci6n, opera, cuando 

por medio del contagio se causan lesiones. 

JURISPRUDENCIA Y COMENTARIOS. 

PREMEDITACION, CALIFICATIVA DE:- Para que concurra 
la calificativa de premeditaci6n, es necesario que 
de parte del delincuente haya una reflexiva previa, 
es decir, un proceso mental, integr~do por la con
cepci6n y preparaci6n del delito, debiendo mediar 
entre estos terminas, ·tiempo bastante para adqui--=
rir un conocimiento suficiente del hecho y de sus 
circunstancias, dicho proceso mental, subjetivo --=
por Eatúrale.za, escapa en si mismo a su compraba-
ci6n directa en el proceso, pero es susceptible de 
comprobaci6n por sus manifestaciones exteriores 
perceptibles por los sentidos e A.J. 6a. época, 
la. Sala, Jun. 24~ 1941 ). 

JURISPRUDENCIA NUMERO 220. 

PRE:t-IEDITACION. CALIFICATIVA DE:- La calificativa -
de premeditaci6n se construye con un elemento obje 
tivo y otro subjetivo inseparables, que son: a).El 
transcurso de un t·icmpo más o menos largo entre el 
momento de la concepci6n del delito y ~quel en que 
se ejecuta; y b). El cálculo mental, la rnedita--
ci6n serena o la deliberaci6n madura del agente -
que persiste en su intenci6n antijurídica e s.c. -
Jurisp. def. 6a. §poca, 2a. parte ) . 
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2.- En cuanto al preci~, debe consistir 6ste en di 

nero o ventaja de indole petrimonial1 se asienta tamhien que_ 

son coautores del delito, tanto el que el&, como el que reci

be el precio, la promesa de precio requiere que est~ estipu

lado, pues no basta que el agente obre con la sola esneranza 

de una recompensa para que se configure el crimen sicraius. 

3.- En lo referente al tormento de cualquier espe

cie, consiste en tratamientos crueles, de naturaleza fisica 

y no moral. En sentido amplio ésto comprende los tratamien

tos crueles de naturaleza moral, tal es lo que debe entender 

se con la locución de cualq~ier especie. 

4.- Por motivos depiavados entendemos los hechos -

sexuales reveladores de grave vicio o anormalidad. 

5;- La brutal ferocidad, que por su naturaleza mis 

ma no es compatible con la premeditación, 'consisten en la -

ausencia de motivación determinante de la conducta lesiva, -

no ha de descubrirse una causa ni aparente, ni presunta, ni_ 

movida por el interés, ni por la pasión, ni proveniente del 

exterior, en forma ele excitación o provocación. 

6.- La Ventaja ( Art. 316 C.P. ):-Es bien sabido 

que la ventaja requiere no solamente el dato objetivo ele su-
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perioridad, a tal grado acentuado, que no se corra peligro -

alguno, sino qu~ es indispensable-para que se le pueda consi 

derar como una situaci6n que califica al delito y que agrava 

la pena, que exista tambi~n un dato de car~cter subjetivo co 

mo lo es, la conciencia de la superioridad en cuesti6n. 

Es indiferente que el medio de que el agente se -

valga, haya sido procurado por ~1 o no lo haya sido, lo de-

terminante es que lo aproveche en su favor en ·vista de que -

tenga conciencia de estar imposibilitado al pasivo para ac-

tuar libremente en su defen~a, p.e. qu~ se tenga conocimien

to de que el sujeto pasivo sufre las consecuencias de una he 

miplej{a, que dificultan su defensa, al respecto tenemos ju-

_risprudencia asentada: '' ... Para que exista (ventaja) , es n~ 

cesario que el reo haya sabido que la víctima estaba inerme .. " 

La calificativa de ventaja, consiste en que una -

persona lesione a· otra tomándole intencionalmente de improvl:_ 

so o empleando acechanzas u otros medios que no le den lugar 

ni tiempo a defénderse, ni a evitar el mal que se le quiere_ 

hacer y no se puede establecer. que ha existido esta circuns

tancia agravante si no est~ probada la intenci6n del agente,. 

la cual no debe presumirse. Nuestra Legislaci6n Penal al -

respecto, en su artículo 317 sefiala '' ... S6lo ser~ considera~ 

da la ventaja como calificativa de los delitos de que hablan 
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los capitulas anteriores de &stc titulo, cuando sea tal que_ 

el delincuente no corra peligro alguno de ser muertó, ni he-

rielo por el ofendido y áquel no obre en legitima defensa ... " 

Cualquiera ele las situaciones o bj e ti vas . descrita~:.__ 

y no todas en conjunto, ba~ta para que se configure la vent~ 

ja, requiri&ndose por supuesto, corno elemento subjetivo~ que 

en cada caso el agente tenga conocimiento ele la situaci6n --

concreta de que se trate; 

JURISPRUDENCIA Y COMENTARIOS. 

JURISPRUDENCIA NUMERO 294. 

VENTAJA, CALIFICATIVA DE:- La ventaj a1 cualquiera -
ele las circunstancias especificadas cri la ley pe-
nal para su configuraci6n, s61o p~ecle ser sanciona 
do como calificativa del delito, si el sujeto acti 
vo se da cuenta cabal de su superioridad sobre la
v1ctima ( S.~. Jurisp. def. 6a: &poca, 2a. parte)~ 

7.- La Alevos1a: El C6digo Penal ~n su artic~lo -

328, establece lo siguiente: '' ... La alevos1a consiste: en --

sorprender ·intencionalmente a alguien ele improviso o emplea~ 

do acechanza.u otro medio que no le ele lugar a defenderse ni 

a evitar el mal que se le quiera hacer .. " 

La alevosía es un ataque intempestivo e inesperado 
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. y es alevoso el delito cuan~lo hay un acontecimiento rápido -

y de improviso, no precedido de disgusto, sin que obste que_ 

el ofendido vaya acompafiado de otras personas ni que ~ste --

lleve armas, si es que, dada la forma de la agresi6n no tic-

ne tiempo ele usarlas o bien, no puede rechazar el ataque por 

hallarse desprevenido. No basta que el ¿fenclido haya estado 

imposibilitado para su defensa sino que es necesario, que el 

agente se haya propuesto intencionalmente delinquir, es de--

cir, premeditando de antemano sobre el hecho y adoptando la 

resoluci6n de obrar en esa forma. 

La alevosia presenta dos formas: La primera de ---

ellas, consiste en la sorpres0- intencional de improviso o a-

cechanza de la víctima, figura que coincide siempre con la -

premeditaci6n, puesto que se requiere de actos preparatorios, 

y la segunda ele éstas es que se emplean otros medios que no 

den lugar a defenderse ni a evitar el maL, pero esta forma -

de la alevosía, Siempre coincide con la calificativa ele ven-. 

taja y si no existi6 ésta, debe expresarse que la alevosía -

tampoco se encuentra plenamente configurada. 

8.- La Traici6ri: ( Art. 319 del C.P. ) :-Un gra-

do agravado de la alevosía lo constituye la traici6n, esta -

es la fé o seguridad dada o prometida, expresa o táci tament·e 

1 ~ . 1 / . d . / 1 a a V1ct1ma; a promesa es tac1ta cuan o ex1sten v1ncu os -
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de parentesco, de gratitud, de amista, o de cualquier otro· 

lazo capaz de i~spirar confianza en el sujeto pasiVo. 

·JURISPRUDENCIA Y COMENTARIOS 

TRAICION, CALIFICATIVA DE:- La traici6n es un 
caso especifico de alevosia, que tontiene to
dos los el~mentos de ~sta y además la perfi-~ 
dia o se~ la violaci6ri de la f~ o seguridad -
expresa o t~cita que el muerto hubiera podido 
recibir del procesado ( A.J. t. I. Pág. 303 ). 

UAunque entre otros; los elementos que integran 
esta calificativa son los de la alevosí~ para 
configurar la traici6n es necesario, además, la 
perfidia, violando de tal manera, la fé o s~gu
ridad que hubiese prometido a la víctima por -
relaciones de cualquier especie que le inspiren 
confianza" ( S.C., la. Sala, 4181/59/la. ). 
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C A P I T U L O VI 

ARBITRIO JUDICIAL. 

En todas las épocas se ha tratado de buscar que -

la pena se dicte en relaci6n a la gravedad y a la naturaleza 

del delito V. Gr. ''La ley del tali6n: ojo.por ojo y diente 

por diente '', para ser más equivalente el hecho del castigo, 

con cil devenir de los afias se sinti6 la necesidad de tomar -

en cuenta el aspecto subjetivo del delincuente y más tarde -

aún, considerar la temibilidad o peligrosidad social de éste. 

Actualmente en manos de los jueces, se haya la - -

suerte de los hombres, por ello es necesario que refinan las 

máximas condiciones de competencia y responsabilidad, de tal 

manera deberán cumplir con el requisito de ser especialista~ 

en derecho para estar en posibilidad de juzgar los hechos, 

y peritos en criminilogía para calificar a los hombres. 

El maestro PALLARES, dice que jurisdicci6n es el -

poder o autoridad que tienen algunos para gobernar y poner -
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en ejecuci6n las leyes y respectivamente, la potestad de que 

se hayan investidos los jueces para administrar justicia. 

Esta potestad jurisdiccional, se fundamenta en la 

necesidad de concretar e individualizar las normas jurídic~s 

regfiladoras de la conduct~ delictiva, y pudiéramos decir, -

que el eje de su actuaci6n es: a) declarar cuando) un hecho 

u omisi6n son o no constitutivos de delito; b) determinar -

sobre la responsabilidad o irresponsabilidad de las personas 

contra quienes se ejercita la acci6n penal; e) aplicar en·-

su caso las sanci6ries sefialadas en la Ley. Para est~ se au-

xiliarán de todo el material que les permita conocer el asun 

to en cuesti6n, así como tomar las medidas necesarias para -

asegurar el éxito de la instrucci6n procesal y la de decidir· 

sobre. la relaci6n procesal, en forma definitiva o sea, die--

tar sentencia. 

CAUSAS PARA DETERMINAR LA PENA. 

Para determinar la pena se tomará en cuenta la gr! 

vedad del hecho, así como la mayor o menor peligrosidad del 

delincuente que se apreci~ra, así tenernos: 

1 . - ~ Por delito realizado el cual puede ser un s1n 

torna de la personalidad de áquel, se atenderá a la clase de 
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norma violada por el delito ( V.G~. Un delito contra la vida, 

~e reputará generalmente una mayor peligrosidad del delincuen 

te, que en el caso de un delito contra la libertad), asi co

rno a todo g6nero de circunstancias que en ei delito que lncu

rren tengan alguni relaci6n con la peligrosidad del d~lincuen 

te (V. Gr. emplear astucia o fraude mediante escalamiento, -

que demue~tra una especial peligrosidad del delincuente), y

en general los medios empleados en su ejecuci~n, el resultado 

m~s o nenas dafioso, la persistencia de la voluntad delictuosa, 

la conducta anterior y posterioi al delito y, muy espe~ial--

mente, los m6viles del hecho. 

2.- A sus condiciones personales, biol6gicas, --

ps{quicas y sociales; ~esde ~ste punto de vista ser~ preciso 

distinguir si el delincuente es loco o anormal, si es un de

lincuente habi tua1, pasional u ocas ional,s i _es 1.m j 6ven o un -

adulto, etc., en resumen, el delito en toda su objetividad,

cu_lpabiliclad, m6viles, condiciones personales del reD,ycondú_s: 

ta posterior al delito. Para la determinaci6n de la pena se 

tomar~ en consideraci6n lo anterior, o sea, las circunstan-

cias objetivas del delito, asi como la personalidad del de-

lincuente, ~sto Óltimo ·llamado tambien inclividualizaci6n pe

nal. 
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La individualizaci6n penal tiene tres facetas, ~s-

tas son: 

a).- La Legal. 

b).- La Judicial. 

e).- La Administrativa. 

Estas, como lo explicamos al final de nuestro capi 

tulo de antecedentes hist6rico~ m&s para ayudarnos mayormen

te a entender lo que significa individualizac~6n penal, el -

Maestr0 Cuello Cal6n, al respecto nos dice: " Desde que no -

se contenta con medir la pena, atendiendo solamente a la gr~ 

vedad del delito, al daño causado y a la impresi6n causada -

por el hecho, sirio que se preocupa en proporcionarla a la cul 

pabilidad, teniendo en cuenta su elemento psiquico, se impo

ne el deber de tomar en cuenta la personalidad del delincue~ 

te y ~sto produc~~ en cierta medida, la individualizaci6n de 

la penalidad que haya de imponerse." ( + ) 

La Individualiz~ci6n Penal se determina, cuando el 

juez dicta la duraci6n y hasta la clase de pena que corres-

ponde al delito que se comete. 

( +) Cuello Cal6n.- Derecho Penal.- P~g. 598. 
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El criterio cl~sico, es contrario a esta concep--

ci6n, alegando que la pena debe ser pyedeterminada y cierta, 

adem~s que con la especificaci6n del delito, se tendr~ espe-

cificada la pena. Contra este principio ha nacido el siste-

ma deindeterrnina~i6n de la pená, sosteniendo esta corriente_ 

como base,. la objetividad del hecho realizado, pero también_ 

la peligrosidad del delincuente, si debe adoptarse a elli, -

ha de seguir, se ha dicho, sus evoluciones, cesar cuando ---

~quella cese y durar tanto cuanto dure; el delincuente deja 

r~ de estar sometido a la pena reformadora, solamente cuando_ 

este reformado o cuando su peligrosidad haya desaparecido. -

La pena no debe, por tanto, estar determinadi de antemano; -

este sistema presenta dos variedades: 

a).- La indeterminaci6n relativa, lsta per~ite al 

Juez fijar la düraci6n de la pena dentro de un m~ximo prees

tablecido o de un m~xiwo y un m1nimo inalterable~ que en me

nos de dquel m1nimo no es posible conceder la libertad al -

condenado y cumplido con el m~ximo ~o puede seguir retenido 

en la prisi6n. El Juez tendri la facultad de aplicar la pe-

na de acuerdo a las circunstancias que debe tomar en conside 

raci6n, pero el arbitrio j·udicial estar~ limitado por un m~

ximo y un m1nimo. Una vez condenado y encontr~ndose en pri

si6n, las autoridades, por medio de comisiones, juristas y -

especialistas, examinar1an al reo, para dictaminar sobre su 
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situación, si es que se considera que pudiera salir libr~ -

que ya se hubiera readaptado a la sociedad, que se corrigió, 

etc. 

Los defensores de esta corriente, sostienen que 

con ella, se suprime uno de los m&s graves inconvenientes de 

la actual administración de justicia penal, las penas corias 

de prisión, asimismo ·se le d{ garantía a los reos, con la ne 
. . 

cesidad de la defensa social. 

b).- En cuartto a la Indeterminación absoluta de la 

pena, dsta tiene pocos defensores. En esta teoría, se pre-

tende establecer la 6nica irttervención del juez o sea, no ha 

. br& prefijado, ni un minimo, ni un m&ximo, dejando la conde-

na, previos los estudios necesarios, así como las investiga-

ciones convenientes; la pena estar& clasificada-de conformi-

dad con el juez, la administración de la ·justicia penal se -

deja en manos del juez, sefialando 6nicamente la clase de pe-

na, pero en cuanto a su duración, estaría Esta determinada -

en forma exclusiva por la administración penitenciaria, la 

cual dictaminar1a cuando el penado aparece reformado y por -

consiguiente cuando ha de ·terminar el tratamiento penal. La 

mayor parte de los que apoyan esta corriente, sostienen que_ 

debe ser aplicada 6nicamente para ciertos grupos de delin--

cuentes, que est6n susceptibles a la reforma penitenciaria -
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(V. Gr. delincuentes primariosy j6venes delincuentes; así·

como para los delincuentes incorregibles y habituales). 

La sentencia absolutamente indeterminada, en cuan

to a la pena, no ha sido acogida a6n por ninguna legislaci6n, 

en cambio la indeterminaci6n relativa, es admitida ya en al

gunos pai~es, (V. Gr. en Estados Unidos), aplicada dentro 

de un m~rgen de un minimo y un m~ximo en cuanto a la fija--

ci6n de la pena, pero en algunos otros paises, se ha estable 

cido, tomando en cuenta las medidas de seguridad aplic~bles 

a los delincuentes habituales, a los anormales, vagos, malvi 

vientes, etc. 

En nuestro C6digo Penal vigente para el Distrito·

Federal, se consagra un amplio arbitrio judicial de acuerdo_ 

con el articulo 14 Constitucional que ampara la garantía pe

nal, adelantindose bastante hacia la individualizaci6n de la 

pena, porque se precisa la pena para cada delito, pero en 

cuanto a su medida se limita por un mínimo y un miximo, en -

ocasiones se establecieron penas paralelas. Nuestro sistema 

sigue la corriente de indeterminaci6n relativa legal de la -

pena. 

El arbitrio judicial est~ determinado por el artf-
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culo 51 de nuestro C6digo Penal vigente para el Distrito Fe-

por 

le Ley, los ju~ces y tribunales aplicarán las sanciones esta 

blecidas para cada delito, teniendo en cuenta las circunstan 

cias exteriores de ejecuci6n ~ las peculiaridades del delin-

cuente. " Y en cuanto a la adecuaci6n de la pena, en los de 

litas intencionales, el ju~z estará obligado a tomar en cuen 

ta lo establecido en el articulo 52 del mismo ordenamiento -

penal, que dice: 

Artículo 52.- En la aplicaci6n de las sanciones p~ 

nales se tendrá ~n cuenta: 

1/o.- . 

2/o.~ La edad, la educaci6n, la ilustraci6n, las -

costumbres y la conducta precedente del sujeto, los motivos 

que lo impulsaron o determinaron a delinquir y sus condicio-

.. . nes economlcas. 

3/o.- Las condiciones especiales en que se encon~-

traba en el momento de lac comisi6n del delito y los demás --

antecedentes y condiciones personales que puedan comprobar--

se, así como sus vínculos ele parentesco, ele amistad o naci-

dos de otras relaciones sociales, la calicla~ ele las personas 

ofendidas y las circunstancias de tiempo, lugar, modo -
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. y ocasión que demuestren su mayor o menor temibilidad. 

Tratindose de algunos delitos especificas, el juez 

tiene un mayor arbitrio judicial, ( V. Gr. en los casos de -

los delitos de imprudencia, que adem{ts de considerar los da

tos anteriores, d~beri tomar en cuenta, las siguientes cau-

sas que enumera el articulo 60 de nuestro Código Pehal vige~ 

te para el Distrito Federal: 

I.- La mayor o menor facilidad de prever y evi

·tar el dafio que resultó; 

II.- Si para ello bastaban una reflexión o aten

ción ordinarias y conocimientos comunes en 

alg6n arte o ciencia; 

III.- Si el inculpado ha delinquido anteriormente 

·en circunstancias semejantes; 

IV.- Si tuvo tiempo para obrar con la reflexión 

y cuidados necesarios; y 

V.- El estado del equipo, vias y demis condici~ 

nes de funcionamiento mecinico, tratándose_ 

de infracciones cometidas en los servicios 
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de empresas transportadoras, y en general, 

por conductores de vehículos ... " 

Al juez se da facultad ele acordar la sustituci6n -

y la conmutaci6n de sanciones. 

En cuanto a la conmutaci6n, se estará a lo clispue~ 

to por el articulo 75 de la Legislaci6n citada,en el cual se 

establece lo siguiente: " Cuando el reo acredite plenamente 

que no puede cumplir alguna de las modalidades de la sanci6n 

que le fué impuesta,por ser incompatible con su edad, sexo,

salud o constituci6n f1sica, la Direcci6n General de Servi-

cios Coordinados de Prevenci6n y Readaptaci6n Social podrá -

modificar áquella, siempre que la modificaci6n no sea esen-

cial." Pero con la regla de que, ni la sustituci6n, ni la -

conmutaci6n de las sanciones eximen de .la reparaci6n del da

ño, el articulo 76 de nuestro C6digo Penal citado señala: 

"·Para la procedencia de la sustituci6n y la conmutaci6n, se 

exigirá al cond~nado la reparaci6n del daño o la garantía 

que señale el juez para asegurar su pago, en el plazo que se 

le fije." 

Al juez la ley le exige tener documentos universi

tarios para poder desempeñar el cargo, puesto que el trabajo 
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a desaTrollar requiere de conocimientos científicos especi~ 

~ . ' J.lzauos. 

Considerarnos al arbitrio judicial corno, la capaci-

dad jurisdiccional responsable ·para valorar la personalidad_ 

peligrosa del delincuente. 

Se hR argumentado, que la individualizaci6n judi-

cial constituye s61o un diagn6stico, y que es preciso apli--

car un remedio, que varia seg6n la persona a quien se dirija. 

En vista de la tendencia moderna que auspicia la -

extenci6n cada vez mayor del arbitrio judicial y del adminis 

trativo; y por entender que los jueces no poseen conocirnien-

tos especiales para poder apreciar la total y compleja persa. 

nalidad del delincuente, Jim~nez de Asua, aconseja que la -

jurisdicci6n se limite, primero, a declarar la culpabilidad_ 

y que a partir de ellG una cornisi6n formada por ~&dicos, an~ 

trop6logos, t6cnicos en derecho y miembros de la direcci6n -

del establecimiento penitenciario, Colonia Agricola, etc., -

elija el r6gimen de la sanci6n aplicable y proponga al juez_ 

la liberaci6n del penado, ~cuando encuentre que es socialrnen-

te un readaptado, resolviendo en definitiva la propia autori 

dad judicial. 
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JURISPRUDENCÍA Y COMENTARIOS~ 

ARBITRIO JUDICIAL PARA FIJAR LAS PENAS: 

JURISPRUDENCIA 205:- La cuantificaci6n de la pena 
. corresponde exclusivamente al juzgador, quien gozi 
de plena autonomia para fijar el monto que su am-
plio arbitrio estime justo dentro de los m~ximos y 
minimos sefialados en la ley y sin m&s limitaci6n -
que la observancia de las reglas normativas de la 
individualizaci6n de la pena e S.C., Jurisp. Def.~ 
Sa. época). 

JURISPRUDENCIA 206:- Para una correcta individuali 
zaci6n de la pena, no basta hacer una simple cita
de lós preceptos legale~ que regulan el arbitri6 ~ 
judicial sobre el particular, ni es suficiente ha
blar de las circunst~ncias aue enumeran con el mis 
mo lenguaje general-o ab~tr~cto de la ley, es me-~ 
nes.,ter razon-ar su pormenorizaci6n con las peculia
ridades del reo y de los hechos delictuosos, espe
cificando la forma y manera como influyen en el &
nimo del juzgador para detenerlo en cierto punto, 
entre el mfnimo y el m&ximo. e s.c.' 6a. época, -~ 
2a. parte). 

JURISPRUDENCIA 207:- La peligrosidad del sujeto at 
tivo constituye uno de los fundamentos del arbitrio 
judicial en la adecuaci6n de las s~nciones, el que 
no s61o debe ~tender el dafio objetivo y ~ la forma 
de su consumaci6n, si no, que deben evaluarse tam
bién los antecedentes del acusado, pues el senten
c-iador por imperativo 1 egal debe individualizar -
los casos criminosos sujetos a su conocimiento y -
con ellos las sanciones que al agente del delito -
deban ser aplicadas, cuidando que no sea el resul
tado ele un simple análisis de las circunstancias -
en-que el delito se ejecuta y de un enunciado más~ 
o- menos completo de las características ostensi--
bles del delincuente, sino la conclusi6n racional 
resultante del éxamen de su personalidad en sus di 
versos aspectos y sobre los m6viles gue lo induje~ 
ron a cometer el delito e s.c., 6a. epoca, 2a. par 
te ) . -
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JURISPRUDENCIA 208:- Por regla general el cuantum 
de la pena debe g~ardar proporci6n analftica con -
la gravedad de la infracci6n y con las caracterfs
ticas del delincuente; y si el análisis valorativo 
de las circunstancias de agravaci6n o atenuaci6n -
que deben tomarse en cuenta para la individualiza
ci6n de la pena es favorable-el reo, el monto de
la s~nci6n se moverá hacia el minimo y en caso con 
trario hacía el máximo; más, si se señala.la pena-:
en desacuerdo con el an~lisis que del hecho y del
infractor hace el juezgador e impone una pena exc~ 
siva en· relaci6n al indice_asi obtenido, hay inex~c 
ta aplicaci6n de la Ley y se violan garantías del -
quejoso ( S.C., Jurisprudencia Def. 6a. ~poca, -
2a. parte). 

JURISPRUDENCIA 210:-Atendiendo al espiritu de las
normas reguladoras de la individualizaci6n de la ~ 
pena, ~sta resulta antijurídica y debe concederie 
el amparo si el juez natural impone el máximo de ~ 
la sanci6n aplicable, existiendo circunstancias -
que no puedan considerarse sino como atenuantes -
conforme a las mencionadas reglas ( S.C., Jurisp. 
def., 6a. ~poca, la. parte). 
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C A P I T U L O VII 

Como un resultado de las inquietudes del suscrito, 

nacidas desde que curs6 la materia penal, y, recordando que 

los procesos de 6sta deben ser dirigidos hacia el procesado, 

estó es, una mayoria de vetes el sujeto a proceso es lego -

en la ciencia juridica, por ello debe de estar en posibili

dad de conocer perfectamente el hecho delictuoso que se le 

atribuye, ·asi como también, en su caso, de la modalidad o -

modalidades que ocurrieran en tal acci6n, por ello he elabo 

rado la pr~sente t~sis, asentando las siguientes: 

C O N C L U S I O N E S 

1.- Desde la integraci6n de la averiguaci6n previa, 

es muy común que aparezcan circunstancias que a_tenúan, agra

van o califican al delito, considerándose que el Agente del 

Ministerio PÚblico, con el cargo que representa, entendién

dose 6ste como una Instituci6n de buena fé~.desde su pedi-

mento de incoacci6n, n~ debe exclusivamente concretarse a -

ejercitar la acci6n penal escuetamente, sino, que deb~ de 

señalar aunque sea en forma genérica, las circunstancias -

que puedan favorecer o perjudicar al indiciado, es decir, -

el Representante Social debe señalar el delito en especial' 

por el cual ejercita la acci6n penal, y además con las pro 

bables atenuantes, agiavantes o calificativas que estén 

acreditadas o sean restiltantes de la forma de ejecuci6n del 

hecho. 
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2.- El Juez a su vez, con las pruebas ya aportadas 

y con las que obtenga durante la 

ra decretar la formal prisiÓn1 no debe concretarse a declarar 

que es por el delito cuyo cuerpo del mismo ~ste comprobado -

y por los elementqs que -sirvieron de base para tener acredi-

tada la presunta responsabilidad del inculpado, sino que ta~ 

bi6n debe.de establecer, aunque no en forma categórica, en

la resolución que al respecto dicte, las circunstancias que 

existieran, ya sean 6stas en beneficio o en perjuicio del de 

lincuente. 

3.- Si durante la instrucción el Agente del Minis 

terio PÚblico o la Defensa, trataren de aportar pruebas para 

acreditar la existencia de algunas de las circunstancias ya_ 

referidas, que atenúen, agraven o califiquen el delito, deb~ 

rán hacer la indicación expresa del motivo de su promoción, 

a efecto de que la contraparte est6 en ~osibilidad de dar la 

respuesta que proceda, -y para ello seria recomendable que se 

d~ vista de· esta promoci6n y del resultado de la misma a la 

parte oponente. 

4.- En el momento de formular conclusiones, se--

pueden presentar las siguientes alternativas: 

a).- Que esté acreditada la existencia de al-
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guna eximente de responsabilidad, caso en el cual el Agente 

del Ministerio P~blico deber~ tene~ la de formu--

lar conclusiones inacusatorias, dejando de ser u obrar como 

una máquina de represi6n técnico-jurídica, es decbr, que no 

por inercia siempre formule su pliego de culpabilidad. Pero 

además en el pliego respectivo, deberá expresar los razona-

mientos 16gico-jrirídicos de su proceder, y no c6mo actualme~ 

te se hace, o sea, que rinde por separado su informe con ju~ 

tificaci6n al Procurador General correspondiente, y se con-

crete en sus conclusiones a manifestar que formula éstas DE 

NO ACUSACION, ya que con ésta·actuaci6n nos retrotrae a la 

época del per~odo inquisitivo, en el ¿ual al procesado se le 

ocultaba el hecho por el que se le acusaba. 

b).- Si estuviera comprobada alguna circunstancia 

atenuante o agravante de responsabilidad, también el Fiscal 

debe tener la obligaci6n de hacerlas notar e indicar en que_ 

pruebas y que razonamientos 16gico-jurídicos le sirvieron de 

apoyo para que fueran tomadas en cuenta y consecuentemente -

solicitar la penalidad que realmente corresponde al delito 

cometido. 

e).- También ha caído en desuso, por no de

cir en olvido, la obligaci6n que tiene el juzgador, de que'-

cuando aparece perfectamente acreditada una modalidad del --
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delito, en autos, y el Ministerio P6blico formula sus conclu 

siones por otra menor, debe de remitir las actuaciones pert~ 

nentes al Procurador para que éste, tomando en consideraci6n 

la anomalía denunciada, proceda de acuerdo con sus atribucio 

nes y con las prescripciones legales. 

5.- Por 6ltimo, al dictarse la sentencia no debe_ 

de señalarse lac frase tradicional: " Tomando en consideraci6n 

las circunstancias de ejecuci6n y las personales del acusado; 

es de imponerse y se impone la pena de ... ", sino que deberá 

asentarse en detalle, en primer lugar, cual es el mínimo y -

máximo de la pena aplicable, despues, indicar-que circunstan 

cias se toman en cuenta para·" aplicar la sanci6n" e que -

son las señaladas en el artículo 52 del C6digo Penal para el 

Distrito Federal), manifestando cual sería la pena que por_ 

ello debía de imponerse, lo mismo, si hay reincidencia, tam-

bién establecer el aumento de la pena que se considera ade--

cuado, previa argumentaci6n respectiva y por Óltimo, indivi-

dualizar todas áquellas atenuantes que favorezcan al acusado, 

señalando las nruebas o razones nor las que son tomadas en -4- 4 

consideraci6n e indicar el monto de la pena que debe de dedu 

cirse, concluyendo con la declaratoria de que, en definitiva 

es de imponerse y se impone al delincuente, para que éste co 

nazca las causas por las cuales le fué impuesta determinada-_ 

penalidad y si lo estima conveniente, alega~á lo que en dere 

cho proceda oportunamente. 
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