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IllTRODUCCIO!I 

El objetivo principal de esta tesis, es despertar el int!, 

rés a todo lector que la llegue a tener en sus manos, de encami-

narlo aún más a los Centros Ceremoniales, Zonas Arqueológicas, H!!,. 

seos o lugares en· donde se puedan apreciar los distintos trabajos 

realizados por nuestros antepasados ind!genas; que por las carac

ter!sticas que los rodean y por el transcurso de1 tiempo se han -

convertido en verdaderas obras de arte; raz6n por la que todos y

cada uno d6 nosotros debemos vigilar y asegurar su permanencia. 

No triatamos de aportar nada nuevo en el campo del Derecho, 

sino de coopera?' en la medida que los escasos conocimientos adqu_f 

ridos nos lo permitan, e indirectamente despertar la atención del 

legislador del Congreso de la Unión, para que en un día no muy ·1.!. 

jano ae incorporen al Código Penal los actos il!citos encaminados 

a destruir nuestro acervo arqueol6gico. 

Creemos que la grandeza de un pueblo la forja au gen'te a

travt!s de una fuerte disciplina y una vasta educaci6n, pero si no 

conocemos su pasado no podremos eñtender el presente¡ hagamos - -

· puee un breve recorrido por el territorio nacionaJ. para ver m.!i.s -

de cerca la inmensa riqueza cultural, pi1ar de esta gran naci6n -

que es M&xico. 



CAPITULO I 

A) J:L PATRI•·!Ol!IO AR')UEOLOClICO Dl': LA l?ACIOll. 

1.- CULTURA PRECLASICA. 

2.- CULTURA TOLTECA. 

3.- (;ULTURA AZTECA. 

11.- CULTURA TEXCOCANA. 

s.- CULTURA TLAHUICA. 

6.- CULTURA CHOLULTECA. 

7.- CULTURA TLAXCALTECA. 

e.-- CULTURA TOTO!fACA. 

9.- CULTURA lfATLATZINCA. 

·10.- CULTURA MAYA. 

11.- CULTURA TARASCA. 

12.- CULTURA ZAPOTECA. 

13.- CULTURA OLMECA. 



1) CULTURA PRECLASICA 

Dentro del peri5do Precl.ásico se desa:rrollaron varias c·u1 

turas, entre las que destacan Teotihuacan, Cuicuilco, Copilco y -

quizá cada una de las culturas que vamos a estudiar más adelante

tuvo su periódo preclásico, en el que tlllas apenas si lograron es-

tablecerse y otras alcanzaron su pleno desarrollo; tal es el caso 

de la cultura Teotihuacana, de la que haremos un breve estudio -

por considerarla corno la más importante de ese peri6do y por dar

le otra nomeclatura del resto de las demás culturas. 

No hay un orden cronológico de cot:io fueron apareciendo -

los diferentes puP.blos que se establecieron en Mesoaml?rica y no -

cuestionaremos quién :n1rp;i6 primero, ya que no es materia de este 

trabajo, y sólo haremos un pequeño recorrido por cada una de las

zonas arqueológicas, ciudades en otras épocas, reGaltnndo los ra~ 

gas m&s esenciales que caracterizaron a cada una de esas erandes

culturas, péll"la formarnos una idea más amplia de las costumbres y

formas de vida de nuestros antepasados indígenas. 
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TEOTIHU.~C~Jl 

Esta cultura se desarrol16 en lo que hoy conocemos como

el Valle de México, al Norte del Distrito Federal, Fácil es lle-

gar a la zona aI"queol6eica de Teotihuacan, saliendo por la auto-

pista Hli:dco-Pachuca y luego Jtéxico-Pirámides. Es impresionante -

como a lo le.j.os se ven los picos de las famosas pirámides del So1 

y de la Luna, construida5 totalmente de barro, con=orme se acerca 

el paseante aprecia una ciudad debidamente planificada, con una -

calle principal denominada "Calle de los Mucrtos 11 , bien orientada 

de norte a 5Ur, idea de orientación firne y precisa en c3si todas 

las culturas que florecieron en rtesoarnérica. !n:aginenos a Tcoti--

huacan como cualquier ciudad de hoy en día, con actividades come!:_ 

ciales, relip,iosas, sociales y políticac, con sus zonas bien de-

marcadas p.:i.ra cada un,.., de estas nctividades, y en el centro de la 

ciudad se encontraban los altos jefes encargados de gobernar y en 

las afueras de la ciudad se ubicaban las zonas de trabajo. Así ·~!!. 

ner.tos que en el centro se localiza el famoso Templo de Quetzal- -

cóatl, uno de los monumentos más ricamente decorados con cabezas

de serpientes en alto relieve; de ahí su nombre de ~uctzdlcóatl,

la serpiente emplumada, de "Quetzal-pajaro y cóatl-serpiente; pa

jaro set"piente y por extensión serpiente emplumada".(1) 

(1) ?iiia Chan, Román. Histot"ia. Ar:'queolog!a y At"te PrehisnSnico· -
Fondo de Cultura r.con6mica, !láxico, 1972. Par;. 62 -
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La pirámide de 1a Luna enmarca esplendida.mente con su -

r.ran plaza al frente, que la convier-te en una de lac más bellas -

de la época; lo mismo se puede decir de las pinturas localiza<las

en los muros del lado oeste de la 11 Callc de los Huertos", aplica

das con la técnica conocida como "al fresco", la cual consi st'la -

en "aplicar una l;igera capa de cal sobre la pieza ya cocida, y -

pint~ndola cuando atin estaba fresca11 .(2) .. 

El tema más frecuente utilizado en las pinturas es el de

las representaciones sociales, con adornos y vestimentas compli·c!:. 

d!simü.s, con objetos de jade y obsidiana; con la caractcr!stica -

de que en todos los murales y pinturas se hace caso omiso il. la -

belleza femenina, no aparece una sola mujer, no hay insinuación -

del placer sexual, refiri~ndosc rn'ás a los animales en miniatura -

como javzares, peceG, aves y n las deidades como la del dios T1á-

1cic. Murales que con el transcurso del tiempo han conservado sus

maravi1losos coloridos y extraordinaria nitidez, considerados por 

los estudiosos corno pinturas que ostentan 11 una perfecci6n geom~-

trica y una belleza pictlSrica sin igual". (3) 

(2) Piña Chan, P.omás Uéxico Huestra Gran Herencia. Reade!"' s Digcst 
u.s.A. 1973. Pag. 1ot1 

(3) Idern. Pag. 104 
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Dentro de las principales actividades de los teotihuaca

nos que se conocen son: la agriicultura, la artesanía, la cerruni

ca, el comercio que fue determinante para el desarrollo, as! co

mo la religión destinada principalmente a la agricultura y la -

lluvia. 

:Cn resunien Teotihuacan fue el foco de atención más imp·o!:. 

tante de la época, un centro Ceremonial vicitado por los peregr!_. 

non más distantes, lugar en donde florieoicron y se desarrollaron 

la arquitectura y las artes, la ciencia, las al"'tesan!as, la re'lf. 

gión y el comercio. 



2) CULTURA TOLTECA 

Los Toltecas se establecieron y formaron la ciudad de - -

Tula-Xicocotitl:in, en la actualidad conocida por Tula; se ancuen

tra ubicada a 80 Kilómetros al norte de la ciudad de México, sa-

liendo por la autopista México-Queretaro, en el Estado de Hida·l-

go, a un lado del cerro Xi.coco y del. rio Tul.a• de ah! su nombre. 

La zona arqueológica fue construida debidamente planifi·c!!. 

da para evitar cualquier ataque sorpresivo del enemigo, haci~ndo

la menos vulnet:table. 

Es impresionante llegar y pararse frente a una figura de

piedra de mSs de cuatro metros de al to, debidamente tallada y ar

m6nicamente decorada; nos referimos a los famosos "Atlantes de -

Tula", e stratGgicamente colocados en lo nás alto de la pir4m.ide -

principal; otra escultura que tambi~n causa admiración al eGpec

tador es una columna en forma de serpiente emplumada con la cabe

za en el suelo, ·armonizando con 1as fauces de serpientes que se -

encuentran a 1os lados de las escaleras, de donde emerje el crá-

neo de algun personaje, as~ como esculturan representando anima-

les, tales corno jaguai~ea • coyotes y Sguilas devol."ando corazones. 

Otro aspecto que llama la atención, es el famoso "juego-
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de pel.ota" en forma de "I", con más de sesenta metros de largo 

por doce r.i.etros de ancho, encontrándose en los extremos unos ani

llos de piedra, por donde se supone tenía que pasazt la pelota. 

La escultura de los toltecas estaba representada princi·-

palmente por- las columnas de serpientes con la cabeza en el sue-

lo, chac-moles, representaciones de serpientes emplumadas acompa

ñadas de figuras humanas, águilas devorando corazones, figllI'as de 

animales como jaeuares y coyotes. 

La cerámica tolteca mejor conocida como "Mazapa11
, hoy en

d!a se produce mucha en la zona, de entre las más conocidas tene

mos las ollas, los t?t!podes, platos, incensarios, braseros, pipas, 

comales; así como representaciones en barro de las principales··-

deidades adoradas por este pueblo, tales como el dios Tlá1oc, - -

Tonatiuh, dios del Sol, Huehucteotl, dios del fuego y su dios -· -

principal, f!uetzalc6atl figura central de los toltecas y de otras 

culturas. 



3) CULTURA AZTECA 

Es sin.lugar a dudas la m&s importante que se haya dena

rrollado en el México prehispánica·, extendiendo sus dominios más 

all.! de las actuales fronteras de nuestro territorio 1 imponiendo 

sus condiciones de tributación. 

Conocido por todos nosotros el origen de los aztecas, ·1~ 

gar conocido con el nombre de Aztl~n, que quiere decir "lugar de 

las garzas", de donde salieron para ir en busca de la tierra pr~ 

metida, tarea que no fue f¡cil para ellos, ya que a lo largo de

m'ás de dosaient:os afias fueron de un lugar a otro, hasta encon°tra:r' 

la sefial que segtin ellos les indicaba el sitio de donde se iban

ª establecer y a alcanzar todo su esplendor. 

Ya una vez establecidos en el lugar indicado México Tc-

nochtitlan, se dieron a la tarea de edificar sus chozas partien

do del islote hacia tierra firme, por los cuatro puntos cardina

les para ganarl~ terreno al lago, ayudMdose de las famosas chi

nampas y una vez dominado el terreno, organizal."se socialmente,· -

formando los tradicionales calpulli. 

Debido a las condiciones del lugar, s6lo pod!an satisfa

cer sus necesidades a1imentarias, cazando avr:?s acu&ticas • vien·d2 



se en la necesidad de entablar raoidamente lazos comerciales con 

otros pueblos y así pudieron llevari el a1god6n para el vestido,

edificaron sus templos y edificios con piedra Y lodo, practican

do conatantemente la nave?,aci6n, la cual dominaron muy bien, ya

que las condiciones geográficas as! lo requerían. 

Herederios de una gran riqueza art!stica y arquitect6nica 

de los pueblos que los precedieron, enriquecierion con su toque y 

estilos propios a las nuevas creaciones, revolucionando toda ac

tividad, de tal manera que a1 construil" sus edificaciones aplic~ 

ron todos los tét"minos arquitectónicos como terrazas superpues-

tas, taludes inc1inados, etc. As1 se expresa tmo de 1oa cronis-

tas de la G;poca y nos dice: "• •• desde que vimos casas tan admi'r!, 

bles, no sabiamos que decir, o si era verdad lo que por delante

parec!a, ~ue por una parte en tierra había grandes ciudades y en 

la laguna otras muchas, y veíamos lo todo lleno de canoas ••• 11 ( 4) 

Se organizaron socia1mente y de ésta surgi6 Ia divisi6n

de clases; el jefe supremo, 1os sacerdotes y consejel"Os por un -

lado, los nobles la clase militar y la privilegiada por el otro, 

el pueblo y esclavos al Último; esta actividad fue muy practica-

(4) D!as del Castillo, ílcrnal. Historia Verdadet"a de la Conquis
ta de la Hueva Es pafia. t:ditorial Porrua, México 1960, pag, -
262, Tomo I. 
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da por los aztecao para ofrecerlos a sus dioses. Establecieron -

dos formüG de educación, el calMecác para los nobles y el tepuch, 

calli para el pueblo, donde se preparaba ;¡ la gran r:iayoría de -

los jovenes; "Todos los padres en rreneral tenían cuidado de en-

viar a sus hijos a esta~ escuelas po~ lo menos desde la edad de

seis afies hasta los nueve y eran obligados a ellO ••• 11 (5) 

~s di~no de alaharse que un pueblo que no conoció el uso 

de la rueda, haya hecho lo que en la actualidad está muy lejos -

de hacerse; asegurar la educación en forma obligatoria de todos

los niños aztecas sin importar su clase social. 

Por lo f!Ue respecta a la repartición de tieriras los aZt!:_ 

cas impusieron dos tipos de propiedad; el calpulli y el Estado.

En el primero los inte?-rantes trahajaban para el provecho y nec~ 

sidades de la ~ropia comunidad; mientras 1ue en el sep,undo, el -

jefe supre~o adjudic3ba los derechos para los templos, el Pala-

cio, el ejCrcito y para sí nismo. 

Otra actividad en la que def't"acaron los aztecas, siendo

superiores il torios los pueblos de Mcsoarn5roica; fue la escultura-

(5) De ~orquemada, Juan. Loa Veint~un Libros ~ituales y Monar--
quÍü Indiana. Erl'. tori<J.l Porrua, rtéx;i ca, 196ti, na.r;. 60 
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en piedra y para TmJestras nos faltar!a espacio y sólo mencionar!::. 

moa entre otras a la estatua de la diosa Caatlicue y la Piedr~ -

del Sol o Calendario Azteca. 11Es indispensable mencionar aluunas 

ol:l:'as de arte náhuatl, en las que investigadores tan acuciosos -

como Salvador Toscano, Alfonso Caso, Paul Westheim y Justino -· -

Fernández, han encontrado un rico contenido ideológico, simboli

camente expresadó".(6). 

Artesanalmente nuestros antepasados no tuvie~on compara

ción y Jl'Rlestra de ello fue el famoso penacho de lfootezuma, que- -

cautivó a los conquistadores; de quienes recogernos sus expresio

nes. "• •• se ape6 el gran Moctezuma de laa andas, y tra!anle de·l

b:riazo aquellos erandes caciques, debajo de un palio r.uy riquísi

mo a maravilla y el colori de plumas verdes con grandes labores· -

de oro, con mucha areenter!a, pe-rlas y piedras ••• "(7) 

Los ja:rdines bottl.nicos y zoológicos eran los centros de

distracción de los ind!gcnas que llegaban a come~ciélr' a la eran

metr6poli 1 as! como las ceremonias en favor de los dioses y la· -

impartici()n de clases a los jovenes en los cal:r.Jec&c y tcpuchca--

1li 1 la en~ada y salida de los gueJ:Teros con sus ecclavos he-· -

(6) Le6n Portilla, Miguel. Filosof!a 115huatl, U.M.A.M. Mfucico, 
1966 Pag. 26 

(7) D!az del castillo, Bernal. Ob. Cit. Pag. 263 
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chas proisioneros en guerra, le daban vida y alegr!a a esta gran· -

ciudad. 

Concluyendo podemos decir ·que la vida de Tenochtitlan era 

igual a la de una metr6poli del Viejo Hundo. A ella llegaban cltl!!, 

tres personajes de regiones muy lejanas con sus tributos; M6xico

Tenochtitlan era un verdadero hormiguero en donde todos sus inte

grantes trabajaban incansablemente pa%'a comp1acer a sus dioses, y 

en favor de la grandeza del que habr!a de conocerse como "Pueblo

del Sol". 
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4) CULTURA TEXCOCANA 

Ubicada a1 oriente del Imperio Azteca, rodeada por los -

pJ.eblos de Huexotlan y Coatlinchán; su capital Texcoco estaba si

tuada en la ribera del lago del mismo nombre y era tan importante 

como la capital azteca. Junto con Tlacopan y M~xico fottmaron lQ -

tri ple alianza, dominando todo el V a lle del Anahuac y tierras a1.:_ 

dañas por medio de la conquista. Hablaban el idioma nS.huatl al· ,__ 

igual que los aztecas, compartiendo también la misma religi6n te-

niendo como dios principal a Tezcatlipocia. Eran gobernados por un 

j_,e o soberano, asistido de dos ancianos para administra%" justi

cia; aunque era castigado el falso testimonio, el homicidio y e·l

adulterio, los texcocanos practicaban la bigami·a, siendo la clase 

privilegiada la que podía casarse en mS.s de una ocasi6n y por el

contrario 1a clase baja s6lo podía hacerlo una sola vez. Su gu!a

principal 9 Uezahualcóyotl, el rn:Ís brillante de los gobernantes, -

supo impulsar y liberar a su gente, convirti&ndose en un verdade

ro líder de la época; ·n ••• NeZahualc6yotl, el m's extraordinario -

de los pr1ncipes chichimecas ya aculturados 1 seria en alianza con 

1os aztecas, el restaurador de la independencia de su p.ieblo. M:Ís 

tarde aumentaría su fama como gobernador, legisladol", arquit~cto, 

pensad~, poeta y consejero de los sefiores de M&xico Tenochti~ -

t1ari". (8) 

(8) Le.Sn Portil1a• Mir;uel. Historia de Méx.iC:o. F.ditorial Salvat, 
MExico 1978 Pag. 754, Vo1Gmcn IV 
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5) CULTURA TLAHUICA 

Esta cultura se desarroll6 en el bello Estado de Morelos, 

y a unos dieciseis ki16metros al norte de la ciudad de Cuernava

ca se encuentran las zonas arqueológicas del Tepozteco y Teopan

zolco principales centros ceremoniales de este pueblo. 

TEPOZTECO 

Ubicada en la cima del cerro Ecatepetl, rodeada de mont~ 

fias, las que la erosión ha dado formas fantásticas que parecen -

seres humanos vigilando su región, la zona ee compone de varios

templos ricamente ornamentados y decorados al estilo azteca, ya

que esta regi6n tambi~n estuvo bajo el yugo mexica. 

TEOPAllZOLCO 

En la región conocida como el Texcal se encuentra esta -

zona arqucol6gica, cuenta con varios altares en fórma de círculo 

dedicados al dios del viento y famosa por dos tumb~s localizadas 

que conten.S:an cientos de cráneos con una misma parte de huesos,

acompañ.ados de muchas ofrendas con vasijas, figurillas, malaca-

tes y objetos en metal de origen mexica 1 por lo que se tiene la-

_ creencia de que fue un sacrificio humano realizado al estilo az

teca. Por lo que hace a las artes pl&sticas 1 los tlahuicas fue-

ron tan buenos como los cholultecas y los mixtecos 1 fabricando -

una alfarería polícroma bellamente decorada y que fue reconocida 

por los pueblos de su 6poca. 
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6) CULTURA Cl!OWLTECA 

Cholula se encuentra a siete Kilómetros al noroeste de -

la capital del Estado, Puebla, habitada en un principio por una

numerosa poblaci6n de origen teotihuacano, conocido como un gran 

centro ceremonial donde se levantaron varias construcciones con

fines religiosos y entre las que sobresale la famosa pi1"'1nide -

que lleva su nombre, la más grande que se construyera en toda~~ 

soamérica. 

Posteriormente fue conquistada por los toltecas, asigná~ 

dole el nombre de cholultecas, de donde se desprende su nombre,

y por consiguiente impusieron sus costumbres los conquistadores. 

Qui~n no ha o!do hablar de la pirámide de Cholula, de su 

sencilla pero impresionante construcci6n, ya que fue hecha con· -

adol:es es decir, con ladrillos de lado con sacatón secados al -

sol¡ de sus dimensiones de más de cuatrocientos metros de base -

y sesenta y seis metros de altur~¡ del cuadro comparativo "que -

hizo Humboldt con las famosas pir4mides de Egipto, aunque éstas

son de piedra no por eso deja de tener relevancia la pirSmide de 

Cholula, ya que como se dijo antes t!sta tiene una base de m4e de 

cuatrocientos metros¡ en tanto que la pirámide mS.s grande de - -

Egipto, tiene una base de un poco mSs de doscientos treinta me--
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tros 1 lo que hace que se reconozca más e1 trabajo y sacrificio -

de construcción de los cholultecas".(9) 

Una de las principales actividades de este pueblo fue su 

afici6n por la cerlmica, y que ha sido catalogada como una de 

las mSs bellas localizadas en toda Meso~rica, con determinadas 

caracter!sticas como el de ser decorada o croma.da en varios cdl,2 

res, otra menos decorada o cromada y otra más cromada con ador

nos natura1es. 

(9) Cfr. Ma}'ll!r, Brantz. M8xico Muestra Gran Herenci·a, Reader's ·o!_ 
gest U .s.A. 1978. Pag. 110 
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7) CULTURA TLAXCALTECA 

Las ruinas arqueol6gicas se encuentran sobre un cerro a -

unos cuatro Ki1ómetros de la ciudad de Tlaxcala, capital del Es't.!, 

do del mismo nombre; p.ieblo formado por cuatr>o señorios; Tiza-· -

tlán, Tepextiepac, Ocetelulco y Quiahuxtlan, sobresaliendo el p'r,! 

mero de el.los, gobernado por varios sefíores entre ellos destaca -

el jefe supremo Xicoténcatl. 

Los antiguos tlaxcaltecas ten!an la misma creencia, reli

gi6n y el mismo idioma de los aztecas, de quienes fueron sus ete!:_ 

nos rivales, siendo determinante su participaci6n para el desartr2 

llo de la conquista. A esta cultura se le asigna la formación del 

famoso "1ienzo de Tlaxcala; uno de los jerogl!ficos más importan

tes para nuestra historia".(10), ya que en G.l se encuentran plas

mados los hechos en forma de cuadros nat"Tados por 1os propios in

dígenas de como se llev6 a cabo la conquista, 

Poco se puede decir de las ruinas de Tizat1Sn1 ya que e·l

tiempo1 el abandono y el saqueo desmedido han contribuido a su -

deatrucci6n, sin embargo, adn se encuentran vestigios de esa gran 

(10) Riva Pa1acio ·n. Vicente. M'xico a trav~s de 1os siglos.-· -
Editorial O...bre, M&xico 198-. Pag. ~ 
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cultura y así tenemos por ejemplo 11el famoso palacio de >acotén-

catl". (11), sim&tricamente construido, bellamente decorado y amo 

nicamente distriibuido con el resto de los dernAs edificios; adorn~ 

do con alfardas, escalinatas, tableros, columnas y al tares que -

cautivan al espectador; como signo de relevancia es el uso de los 

materiales que usaron los tlaxcaltecas para la construcci6n de -

sus edificios como el lad~illo de dimensiones bien definidas y~~ 

yo uso no fue muy conún para la .,poca, por lo que su hallaZP.O ll!!, 

mó la atención de los estudiosos de la materia. Otro punto de in

te~s de estas ruinas son las decoraciones p~ntadas de los alta-

~es, representando a varias deidades tales como Tezcatlipoca, Tl~ 

hlizcalpantecuhtli y Xiuhc6atl o se:r-piente de fue30 entre. otros. 

(11) caso, Alfonso. Las ruinas de TizatlSn. F.c.E. t!8xico, 196~. 
Pag. 6~ 
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B) CULTURA TOTOllACA 

Se estableció en la parte cen'tt"al del actual Estado de -

Veraaruz., siendo el centro ceremonial más impoI'tante de esta ®l 

tura su capital llamada El TajS:n, sin olvidarnos de Cempoala, 

primera ciudad que visitara el conquistador Hern~ Cort~s. 

La zona arqueol6gica del Taj.!n se encuentra ubicada cer

ca de la ciudad de Papantla, Veracruz, teniendo como principa~ -

centro de atracción la famosa pirámide de los nichos, formada -

con siete cuerpos, se cree que los nichos aparte de adorna%' be-

llarnente la pirámide, en conjunto representan un símbolo cale~d! 

rico p.ics cada uno de los nichos equivale a un d1a del afio, per

lo que es digno de admirar doblemente a esta gran cultura, as.f -

nos dice Octavio Paz "El arte totonaca rehusa lo monumental por

que sabe que la verdadera ~andeza es equilibrio. Pel:"o es un -· -

equilib%.io en movimiento, una fama l"écorrida por W1 soplo vi- -

ta1, como se ve en la sucesión de l!neas y ondulaciones que dan

a la ~irSmide de El Taj!n una animaci6n que no est! refiida con -

la solemnidad. Esas piedttas est&n vivas y danzari ••• "(12). 

(12) Citado por Gendrop, Pau1. Arte Prehisplnico en Hesoaml!rica, 
Trillas, H5xico. 1979. Pag. 152 
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Por lo que hace a la escultura totonaca tenemos que es muy 

variada y de gran importancia, entxie los principa1es objetos tene

mos las mS.scaras sonrientes, los yugos, cuya fo'.I'ma se asemeja a la 

de una herradura y las palmas que son objetos de piedra en forma -

plana y bellamente decoradas. Otro rasgo de esta ~an cul turia es -

el famoso juego del volador, el cual estaba relacionado con el CU,! 

to solar, representando cada uno de sus integrantes, cuatro en to

tal, a los p.lntos cardinales; actividad que aún prevalece en nues

tI'os dS:as. 

CEMPOALA 

Otro centro ceremonial de esta cult\.U"la fue la ciudad de· -

Cempoala, ubicada al norte del Puerto de Veracruz, famosa por oer

la primera ciudad que descubriera Cort's, quien qued.S impresionado 

al ver sus construcciones finamente terminadas, como el Templo de

las Caritas. En pleno auge esta c.i.udad fue conquistada por los az

tecas y 1a pl"imera que cayó bajo el dominio espafiol. 
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9) CULTURA MATLATZINCA 

Establecida en el Va1le de Toluca, capital del Estado de 

HGxico, ubicada en medio de la tarasca y de la azteca, teniendo

como pl"incipales centros ceremoniales a Tecaxic-Calixtlahuaca y

Malinalco. 

CALIXTLA!-!UACA 

Esta zona arqueol6gica se situa al noroeste de la ciudad 

de Toluca, a Wlos nueve Ki16metros de distancia, y nos muestra -

construcciones similares a las de los aztecas, como el templo al 

dios Tl'á.loc y el caimecác, centro de estudio para los jovenes ·n2 

bles, siendo similar la educaci6n a la de los aztecas puesto que 

mandaban a los niños desde los primeros afios 1 luego pasaban a 

ser muchachos con tutol" y por (il timo se alcanzaba el grado de 

doncel joven; desde luego que contaban con educaci6n superiO't" p~ 

ro era Cinicamente para la clase noble. 

Contaban con dos calendarios, el ritual y el solar com-

pueeto éste por 365 días agrupados en 18 meses de 20 d!as cada -

uno y cinco días sobrando. Tenían una forma especial de enterrar 

a sus muertos, ya que primeramente colocaban e1 cadS.ver en un -

cuarto hasta que quedaran s6lo los huesos; una wz el esqueleto-
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deprovisto de carne, se procedí.a a incincJ."larlo junto con alr,unas 

pertenencias y por Último colocaban las cenizas en una vasija P!!; 

ra inhumarlas definitivamente. 

MALillJ\LCO 

Ubicada al oriente de la población de Tenancingo 9 Estado 

de México y a 119 Kill5metros de la Ciudad de México, sobre la e~ 

rretera La Marqueza-Santiago Tianguistengo y construida en lo a! 

to de un cerro de más da 200 metros de altura sobre el nivel del 

pueblo del mismo nombre; como caracter!stica de esta zona e e que 

la piedra que forma el cerro es de una. sola pieza y no muy dura, 

lo que permiti5 a sus antiguos habitantes que pudieran tallar -

los monumentos sol:!C'e la misrna piedra de una sola pieza, como si

salieran de una piedra de plastilina, lo que deja una grata im-

prcsi6n al paseante que tiene la opm:-tunidad de vioitari e1 lugar. 

Se Cl:'eC fue considerada como campo de adiestramiento de

los caballeros S.guila y los guerreros tigre por loe aztecas cu~ 

do fueron conquistados por &stos. 
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10) CULTURA MAYA 

Por sus ade1antos en e1 campo de la ciencia, de 1a astro

nomía, arquitectUI"a, por su sistema de numeraci6n y por sus jero

g1!ficos, es considerada la cuitui-a maya como la más enigm~tica y 

controvertida que se haya desarrollado en toda Mesoamérica y qui

z~ en toda America. 

Los mayas habitcll."on la Península de Yuca1:án y los Estados 

de Campeche y Chiapas, as1 corno parte de la RepGblica de Guatema

la y de Belice. En nuestro territorio construyeron grandes ciuda

des, de las cuales por razones de espacio haremos un breve reco-

rrido por unas cuantas da ellas entre las que tenemos a Uxmal, -

Chichen-Itz~, Palenque y Bonampack para ver sus mejestuosas obras 

y bellísimas construcciones, suG impresionantes esculturas e inv~ 

luables pinturas. 

Es dif!cil describir en unas cuantas hojas todo lo reali

zado por esta gran cultura, dada la importancia que han tenido -

los descubrimientos realizados en la zona en donde habitaron, pa

ra la hist01."ia de nuestros antiguos pobladores; po~ lo que trata

remos de pla5mar 1os hechos mS.s relevantes que enfWandecieron y -

que hoy en d1a despierta el inter4s de los científicos por seguir 

estudiando a la cu1tura maya, as! como el resto de las cultur'.'as -
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que tuvieron su florecimiento en Mesoaméricn. 

CllICllEN-ITZA 

La zona arqueológica de Chichen-Itzá se encuentita ubicada 

a 120 Ki16metros al este de Mérida, capital del Estado de Yuca- -

t4n. 

Esta ciudad fue uno de los más grandes y suntuosos cen- -

tras de l.os mayas , considerada como una ciudad sagrada que por -

centenares de afies los peregrinos de diversos lugares frecuenta-

ban para invocar a sus dioses, construida con grandes plazas y e.! 

plendidos templos formando armoniosos conjuntos eerer:i.onialen y C_!:! 

yo rito principal. era hacer ricas ofrendas al Cenote Sagrado, en

donde creían moraban los dioses y las almas de sus difuntos, y d!_ 

chas ofrendas consistían especialmente en objetos de oro, jade, -

cobre, cerSmica, así como esclavos y doncellas. 

Chichen-Itz&, habitada por los itzaes, jugó un papel muy

importante al unirse con las familias 't"einantcs de IJxma.1 y Maya-

plin, formando una famosa alianzn conocida como la Liga de Maya- -

plin. 

Dentro de las principales construcciones que se encuen-· -
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tran en la zona tenemos el Castillo de Chichen-Itz~ ó la Pira.mide 

de KuKulK!n; El Templo de los Guerreros; El Cenote Sagrado en d"o!!. 

de arrojaban doncellas acompafiadas de joyas y valiosas ofrendas,

el jueco de pelota, siendo el más grande que se haya localizado -

en toda Mesoa.mérica, y en su conjunto forman un cuadro que deja -

impresionado a todo aquel que ha tenido 1a fortuna de conocer la

zona arqueol6gica de Ch.ichen-Itz~. 

UXMAL 

Una de las más impresionantes ciudades mayas, localizada

al poniente de M6rida, capital del Estado de Yucatán. Sus edifi-

cios se encuentran bien conservados, debidamente distribuidos y -

bellamente construidos; de entre los que destacan tenemos la casa 

del Gobernador, identificada con ese nombre pero sin tener la ce.E 

teza de haber sido habitada por algún gobernante, de la que sol:!r~ 

sale su fachada principal de unos cien metros de largo a-proximcid!:!, 

mente decorada con m!scaras de dioses y viboras de cascabe1 ,· 

11 
••• considerada por los estudiosos como la obra m5s perfecta de· -

la arquitectura mesoamericana ••• ·11 .(13). Tambi~n se encuentr,1 la -

P:ir!únide del Adivino que tiene la escalera más espectacular de la 

( 13) Thompson S.J. Eric. Arqueolog!a Maya, Diana. HE.xico• 1965 •· -
Pag. 78 



26 

región, el Cuadrángulo de las Monjas con sus cuatro edificios di~ 

puestos alrededor de un cuadrángulo; el Edificio de las Palomas -

y la Casa de las Tortugas considerados entre los más bellos de la 

regi6n maya. 

Sin lugar a dudas en Uxmal encontramos todas las t~cnicas 

arquitectónicas m&s avanzadas de la €poca, cómo es impresionante

palpar la extrema habilidad del constructor para edificar unoc -

edificios bellamente armonizados, tan ricamente deco:riados; como· -

su idea qued6 plasmada en semejantes construcciones cargadas de -

una grcin sensualidad y dinamismo que le han valido infinidad de -

elogios de tantos tratadistan en la materia de todo el mundo. 

PALENQUE 

En la cuenca del rio Usumacinta, que en su larga exten-· -

si6n sirve de l!m.ite entre Mt;xico y Guatemala, se halla sin lur:ar 

a dudas otra de las m&s importantes zonas arqueológicas de la cu_! 

tura maya. En Palenque tenemos una amalgama de bellezas ricamente 

plasmadas por el artista maya, lo mismo en una construcci6n que -

en una escultura; y as! tenemos pOr ejemplo el Templo de las Ins

cripciones de donde fue localizada la famosa tumba de Palenque, -

la ~nica hallada en el interior de una pirSmide de HesoamCrica y

quiz& de Amlrioa; por lo que hace mSs interesante el estudio de· -
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esta gran cultura. Cabe resaltar el trabajo real.izado en la m~s·c~ 

ra localizada en la tumba, bellamente elaborada con diferentes -

piedras preciosas tales como el jade y la obsidiana material que

resalta el trabajo del. artista, que sin lugar a dudas puso todo -

su empeño y dedicación para 1a elaboración de tan preciada joya. 

En el Can\ ... 10 de la escultura trabajaron sobre la piedra caliza, p~ 

sieron especial interés en modelar el. estuco, material de alta· -

flexibil.idad que les permitl:a lucirse en su trabajo, tal es el ·e!!. 

so de la famosa cabeza de Palenque, símbolo maya por excelencia -

que ha dado la vuerta al nundo. Las esculturas de esta zona se -

distinguieron por nu gran maestr.!:a, t6cnica, gran sensibilidad. -

sobriedad y elegancia con que fueron tratados los temas que les -

fueron enccmendados. El arte de Palenque puede resumirse en una·s

cuantas palaWas; realismo, equilibrio, natUI"al.idad, un discreto

dinamismo, sobriedad y un gran refinamiento. 

BONAMPAK 

La zona de los "muros pintados" se encuentra en la cuenca 

del rio Usumacinta, al. norte del Estado de Chiapas. Impresionante 

es ver unos muros pintados de piso a techo con un gt'an colorido, -

C()mO los mayas describieron a trav6s de su pintura la realización 

de sus eventos sociales, bElicos y distinci6n. de clases; en e1· -

primer caso nos nuestran a unos peraonajeo ricamente vestidos in,! 
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ciando el desfile de nobles invitados a la prc~cntaci6n del here

dero al trono, plasmando la riquez~ y el colorido de vestimentas

y ornamentos de jade, penachos de plumas de quetzal, pieles de ·-

jaguar y turbantes de colores. Lo mismo suc~de con los aconteci-

mientos bélicos en donde neo describen a los flUerreros y jefes -

acompafiados pori los esclavos hechos prisioneros en batalla, la "d! 

visi6n de clases queda bien definida en los nurales i1e Bonampak,

en donde se aprecian a unos personajes ricamente ve5tidos y de- -

tr:i.s de ellos desfilan otras personas con atuendos m~a pobres, -

dando la impresi5n de ser aorvidorcs de aquélloa. Cabe mencionar

que la técnica utilizada por los mayas para logroar tan sorprend'e!!. 

tes pinturas, fue la llamad.lo "al fresco", ·la cual consist!a en 

pintar sobre un aplanado que aún se encontraba húmedo. Por las 

pinturas de Bonampak GC conoce ahora la actividad mural de los m~ 

yas, J.o que nos permite conocer el. alto grado de adelanto que es

ta cultura hab!a alcanzado en el arte pict6rico nural, coloc&ndo-

la por muchos estudiosos en la materia al mismo nivel est~tico de 

la pintura egipcia y de la he1€nica.: "Bonampak es uno de los clá

sicos tesoros del arte mural universal, junto con Ajanta en la -

India, Tunghuang ~n China y Imos::;os en Creta". (14) 

(1~) Covarrubiaa, Mip,uel. Arte Indígena de 11tixico y Ccntroam&ri
ca., U.U.AH. H!xico, 1961. P.:it~• 286 



ORGAHIZACION SOCIAL 

El pueb1o maya se encontriaba. dividido en cuatro grupos o 

clases sociales; a) el jefe supremo y hombN verdadero; b) los· -

nobles, la familia de los nobles y los gtie:I'reroc; e) los al:'tesa

nos y comerciantes y d) los campesinos. Los esclavos no gozaban

de algfin derecho y GÓlo estaban oblir,ados a trabajar en propidd~ 

des particulares y era la víctima m:i.s indicada para los sacrifi

ciós. Políticancnte cada estado estaba gobernado por ºun hombre

verdadero". (15), careo que se heredaba al hijo mayor y a falta· -

de ~ate al hermano mayor. 

Por lo que respecta a los conocimientos cient!ficds, los 

m.:i.yas cst'án considerados corno uno de los pueblos avanzados en e1 

campo de la astronom!a, mateMticas, eocritura y el calendario·,;. 

y no pocas veces han sido comparados con los chinos, e~ipclos ·y

gricgoo, pero varios milenios desp.tgs. "Tan exactos fUeron nus -

cSleulos del ciclo solar al ciclo de hoy, que s6lo hay un día de 

crrari en diez mil año6 11
• (1.6). En el calllpo de las mate~ticas loo 

mayan Cl'.'earon tm eistama numCrico vigcsimal, represont5ndolo con 

barrnn y pintea incluyendo el cero; siotc.ma con el que se po<.lÍan 

(15) Ruz Alberto. El Pueblo Haya. Edit. Salvat 1 tHb:.ico 1981 1 -

Pap;. 132 
(16) Ob. Cit. Pag. 157 
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alcanzar millones de unidades más fácil~ent~ que con el sistema -

rom:ino representado por siete letras. La escritura maya es sin tl.!:!_ 

da la m~s avanzada de tocla América Prehispfinica y a su ve~ la más 

enigmática ya que hasta la fecha los estudiosos de la materia no

se han puesto de acuerdo para asignar un sólo término a un glifo

de la escritura maya. 

Los mayas tenían una característica muy peculiar al fabr.f. 

car su cerámica, ya que a diferencia de otras culturas, éstos no

conocieron el torno y se sirvieron de dos platos unidos por el -

fondo haciendo girar el de a:cTiba sobre el de abajo en forr.a in~ 

vertida produciendo as! sus hermosas vasijas; hoy en día en nu- -

chas regiones del país se utiliza ese ·tipo de tornos ~ara fabri·-

car la cerámica. Gran parte de la producción estaba dedicnda a -

las figurillas pasando por las más importantes, sacerdotes y gue

rreros, hasta los famosos jugadores de pelota y bailarines. 

Respecto al arte lapidario los mayas fabricaron sua pri"m!!, 

ras pieza~ de jade, r:".aterial muy duro que fue trabajado con t&cnf 

cas nrJy rudimentarias tales cerno nartillos, cuchillos, cuerdas y

filras de henequ6n, obteniendo tan luenos resultados ~abando sus 

objetos en bajo y ultc relieve, la :nayor parte era destinada a --

completar el at\lendo de los per3onajac importantes o servían de -

ofrendas que se enterrata.n en les edificios o sepulturas, en don

de creíar. !'10raban la!':> deidade~; tales corno lo~ cenotes de Yucatán. 
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Por lo que J'!eI:lOS podido conocer de los Objetos encontradoz _dia"d~ 

mas, orejeras, narigeras, bezotes, collares, pulseras, an-illos ,

pectorales y máscaras. 

F.l arte plur.iñrio era una actividad important!sirna para -

los mayas, ya que los objetoc hechos en plumas ocupaban un lugar 

en las representaciones de loe personajes inportantes, quizá más 

relevante que los de jade. El trabajo plumario que tanto admir6-

a los conquistadores entaba destinado a formar el atuendo cerern.E 

nial, como parte de atavío, las plumas daban el toque final de· -

los adornos ya fuP..ra con una pluma o con un vistoso penacho o,__ 

turbante con un complicado arreglo que hac!an lucir a los seño•

res o danzantes 3ernejando enormes alas en las espaldas. Debido a 

la gran abundancia y variedad de aves que proporcionaban el ma"t.!:_ 

rial suficiente, los may11.s se daban el lujo de exporitarlo a· - ·-

otros J11Cblos que carec!an del plumaje más llamativo; el más a-

preciado era el del quetzal, particularmente las pluma~ cle la ·e~ 

la 9 que con el jade er-an los objetos rn~s valionos para loG pue-

blos mesoamericanos. 

Otra actividad de numa importancia fue sin lu~ru:- a dudas 

para los mayas la pintura ?"'econocida y admirada en todo el n:undo 

por la riqueza de su colorido, la facilidad de realizar escenas

con gran número de participantes y la mayor.- agil:i.<lad pat'a animar 

los; lo que nos nermite acercarnos mS.s a la vivencia del pueblo-
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maya. r~a pintura en su mayor!a representa escenas en movimiento

unas corno tiras de dihljos animados y otras como autl?nticos ddc~ 

mentales a colór. Las t&cnicas empleadas para las pinturas Mura

les eran al fresco, mismo que se hac!a sobre un aplanado de cal

aún htlmedo; y al temple, que cansist!a en vaciar la pint\ll:"a so-

bre la supe't"ficie. ya seca. De cualquier forma los mayas le daban 

vida a sus pinturas, resaltando una gran :realizacilSn en sus rno'V!_ 

mientas y coloI"idos; los cuales fueron muy variados y van del 'r.E, 

jo, rozado, naranja, amarillo, verde, azul claro y obscuro, mor~ 

do, caf,, blanco y negr:>o, esta amalgama de colores dió como re~

sultado un colorido maravilloSo. Los ternas más pintados fuerion -

hit6ricds, l'.eligiosos y ornamentales, localizados principalmen· -

te en Bonampak, Chichen-rtzS., Uaxaturn, _Santa Rita. Tulum, Uxma·l

Y Palenqtie. 



33 

11) CULTURA TARASCA 

Se desa%'X'oll6 en el actual Estado de MichoacSn, siendo -

una da sus principales capitales Tzintzt.mtz&n y más tarde Patz-

cuaro, con importantes hallangos arqueol6~icos en Chupico y El -

Opetlo. 

Los tarascos fueron un pueblo agricultor por excelencia

aprovechando las ~iel:'ras cercanas a los lagos; as! como grandes

pcscadores. En el arte plumario se distinguieron notablemente, -

elabol'ando objetos bellamente decorados con plumas, d!ndoles fo~ 

ma de aves y hombl"es; vestimentas complicad!simas para sus sa~e!:. 

dotes. Sobresalieron tambi&n en el arte de la escultura y como -

~febres dejaron verdaderas obras de arte en oro, plata y cobre, 

ejemplo de esta actividad son los famosos peces do plata con es

camas de oro. ''Los tarascos se revelan como ~tesanos muy refin~ 

dos. Sus tejidos, sus mosaicos de pluma~, sus ol:'ejel"as y b:ezotes 

en obaidiana finamente pulida, así como sus trabajos en meta1 Y

su cer~mica votiva, los colocan al lado de los artesanos rnixte-

cos, entre los m&s renomb?"a.dos artesanos del horizonte posclS.si

c0 ••• 11(17 ). 

(17) Gendl'op Paul, Oh Cit. Pa¡¡. 210 
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Las construcciones tarascas más conocidas son las famosas 

"Yacatasº 9 pirámides en forma de "T", eñ la plataforma tienen un

santuariio en forma de cilindro. En el campo de la cerámica se di!, 

tinguieron por el uso de las figurillas de barro hechas a mano, -

dominando la técnica del pastillaj·e 1 adornándola con colores bri-

llantes. 

Pol.!ticamente estaban divididos en dos grupos; la nobleza 

compuesta· por los nobles y sacerdotes, casiques y capitanes de -

guerra, mayordomos y jueces; y el pueblo al que pertenec!an los -

al:'tosanos, agricultores y esclavos. Los tarascos fueron un pueblo 

belicoso, propin!ndole severas de~otas a los aztecas, encapando

as! del dominio mexica, defendiendo su soberan!a hasta la lleg¿da 

de los espafioles. 

La cultul"a tarasca encierra nruchos aspectos de su hiato-

ria debido a que ha fa1tado se 11even a cabo exploraciones en la

región en donde habitaron, por falta de recursos y por el poco i~ 

ter's que han P\l
0

etsto los arqucolÓgos par-a su estudio. 
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12) CULTURA ZAPOTECA 

Establecida en el Valle Central del Estado de Oaxaca, a -

unos 25 minutos de la capital; su desarriollo sirvió de enlace en

tre las culturas del norte y Centroam6rica; y en algunos aspectos 

fUe superior a la cultura maya y a la azteca. 

Monte Albán fue la ciudad principal de los zapotecas, - -

construida en la cima de una montafia que la hacía más resistente

ª cualquieI' ataque de los adversarios, pero con el problema del· -

suminiotro de agua. 

Impresionantes son las consh'uccione_s de los templos y P.!. 

lacios, el juego de pelota, sus esculturas humanas, así como sus

tumbas y una de ellas, la número 7 1 en donde se localizaron joyas 

en oro de incalculable valor, tanto ar-c!stico corno cient!fico ..... _ 

" ••• es así como la tu:nba 7 de Monte Albán descubierta en 1933 por 

. Alfonso Caso, nos ha entre~ado un fabuloso tesoro ccini;.tituido por 

joyas de l.as m4a p.ira hechura mixteca." •• ".(18) 

Entre las joyas de oro y plata nán notables tenemos los -

(18) Gcndrop, Paul. Ob. Cit. Pag. 220 
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grandes pectorales y los anillos decorados con fir,uras mitol6gi-

cas, huesos de águila o de tigre decorados con escenas de carSc-

ter religioso; en el campo de la ciencia estaban muy avanzados, -

sabían medir el tiempo y estudiaron el sistema planetario. 

En la arquitectura sobresalieron notahler.'len.te con la CO'n,!! 

trucci6n de grandes templos e impresionantes palacios, que con -

las famosas estelas forman un conjunto excepcional bellamente ar

monizado. En el campo de la Medicina conocían el uso de varias -

plantas y hab!an estudiado algunas enfermedades. Conocieron la~!. 

critura y el calendario, utilizaron un sister.la vigesirnal parecido 

al de los mayas, al cual consistía en usar plllltos y barras. 

Otro aspecto muy importante de loe zapotecas era el de ·e,n 

terrar a sus muertos en tumbas construidas con piedra, dejando 

junto al cadáver ofrerxlas de todas Clases desde objetos de orio, -

plata, cobre, jade, hasta manjares y bebidas; costumbre que no se 

ha perdido del todo, hoy en d!a en muchos lugares de nuestro país 

en d!as de muertos se hacen ofrendas consistentes en frutas, pan-

comida etc. 
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13) CULTURA OLMECA 

Se desarrolló en lo que hoy es la parte su~ del Estado de 

Véracruz, colindando con el norte del Estado de Tabasco, siendo -

sus principales centros ceremoniales San Lorenzo, La Venta y Tres 

Zapotes. 

Los el.mecas fueron verdaderos maestros de la escultura en 

piedra y para muestJ:'a tenemos las famosas cabezas colosales, con

casi tres metros de altura y cerca de catorce toneladas de peso,-

todas tienen" ••• unas facciones prominentes casi "negroides11 y su-

tocado se parece mucho a los cascos que se er.tplean en el futpol -

mnericano" ••• (19). Los altares. J.os cuales tienen como rasgo ca-

racterístico la trompa abierta de un jaguar; las estelas tambi~n

tienen la trompa de un "jaguar abierta en donde salen figuras hum~ 

nas, tambif!n tienen la figura de una mujer con casco semejante a1 

de 1as cabezas colosales; poro lo que respecta a las figur.l.s huma

nas tenemos las famosas "carita de nifio" • bellamente talladas en-

barro y por lo regular huecaa. 

De los estudios realizados por peritos ~n la n1ateria, se-

(19) Coe Hicha91. M&xico nuestra Gran Herencia. Reader•s DigeBt.
u. S. A. 197 3. Pag. 98 
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ha demostrado que en los principales centros cerenoniales de esta 

cultura no hubo una sola cantera que pudiera dar lo más indispen

sable del material para que estos verdaderos escultores hicieran

su trabajo, se cree que la piedra fue transportada en balsas; po:r> 

lo que es digno de admil:'a.ci6n el trabajo realizado por estos grtn~ 

des artistas; "El" arte o1meca no crea cabezas: crea cabezas de -

piedra. Están concebidas desde la piedra y parecen brotar de la -

piedra'!;. t'Scmejü.ntes cualidades doblemente adnúrables en un pue-

blo que c:reó en Mesoam€rica la primel"a escultura en piedra": •• --

"(20) 

Es indudable que esta cultura. alcanzó grandes logro:;, t"a!!. 

to art!sticos como intelectuales; mismos que sirvieron de base p~ 

ra 1as civilizaciones posteriores, considerIDidola por muchos ex--

pezttos como la cultura madre de 1as que se desarrollaron en Mes·o!. 

m~ricia. 11 No sin razón se ha optado por considerar 1a cul ttlX'a olm!. 

ca como cultll1"a madre de J.as ulteriores culturas cl.S.aicas ••• 11 (21) 

(20) Westheim Paul, citado por GOlDROP PAUL, Ob. Cit. Pag. 33 
(21) Ibídem Pag. 29 
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Podríamos seguir hablando de las riquezas de estas cul~ 

ras y de otras que escapan al presente trabajo, por ejemplo: La

Quemada, Xochicalco etc. y formar varias enciclopedias por cada

una de ellas, y no term.inar!amos de estudiB.Z"'1as, y lo que trata

mos de hacer es despertari el interés del lector para que acuda a 

los centros arqueol6gicos de las diversas culturas que se desa-

rrollaron en lo que hoy es México, y ver& el inmenso tesoro que

tenemos a nuestro alcance y oue cada uno de nosotros debemos C14. 

dar, porque ello depende que nuestros hijos puedan entender me-

jor el pasado, vivir el presente y planear un futuro mejór. Verá 

el lect~ que con el sólo hecho de acudir a los centros arquedl,2 

gicos el tiempo empezará a retroceder y las piedras, teDplos, -

edificios y figuras que loa integran, hablarM por si solas, na

Z'rando e1 'b.'"abajo y sac:ttificio que les costó a sus habitantes -

pla~-nar y derrochar el arte en cada trabajo realizado; arte que

na hemos sabido valorar por que hoy en d!a no tenernos un verd~d!, 

ro cuerpo de leyes que eficazmente proteja nuestra herencia cul

tul:tal y s5lo contamos con antecedentes muy raqu!ticoD los que -

analizaremos, en el aiguiente cap!tulo. 



CAPITULO II 

A) ANTECEDEllTES HISTORICOS Y LEGISLATIVOS EN MATERIA 

DE PROTECCIO!I A NUESTRA RIQUEZA ARQIJEOLOGICA. 

B) T E R M I ll O L O G I A, 

1) CO!ICEPTO DE ·co!ITRABAJIDO. 

2) DEF:IlUCI011 DE JOYA ARQUEOLOGICA. 

3) COHCEPTO DE CONTRABANDO REFERIDO AL PATRIHOllIO 

ARQUEOLOGICO NACIO!!AL. 

C) LA LEY FEDERAL SOBRE MONUHENTOS Y ZONAS ARQIJEOLOGICOS 

ARTISTICOS E IUSTORICOS. 

1) BASES CONSTITUCIOllALES. 

2) AUTORIDADES EllCA.'lGADAS DE SU APLICACIOll. 

3) LEGISLACIOM SUPL'CTORIA. 

4) FUERO COMPETENTE. 

S) NORMAS PENALES PROTECTORAS DEL PATRIMONIO 

CUL'l'IJRAL DE LA HACION. 



A) A!ITECEDEl:TES HISTORICOS Y LEGISLATIVOS EN MATERIA DE 
PROTECCIOll A NUESTRA RIQUEZA ARQUEOLOGICA. 
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Con e1 fin de protege!' los bienes nacionales que deben -

conservarse por su m&:t"ito hist6rico, art!stico o por esta%1 rela

cionado con el turismo. se han promul~ado diversas disposiciones 

legales que están encaminadas a la protección y conservación de

~stas, mismas que nos permitimos sefialar: 

a) Ley sobre Protecci6n y Conservación de Monumentos Ar

queol63icos e Históricos, Poblaciones Típicas y Lugares de Bell~ 

za Uatural; de fecha 19 de enero de 19 31.t; 

b) Ley Federal. del Patrimonio CUltural de la Nación, de

fecha 23 de diciembre de 1968; y 

e) Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, -

Artísticos e Hist6ricos. 

Esta Última se encuentra vigente, misma que ser~ materia 

de estudio por ·Gcparado. 

Haciendo un es fuerzo poI" conservazt nuestra rdqucza cul~ 

ra1 e histórica, el Gobierno del Estado Libre y Soberano de 

Oaxaca legis16 paralelamente. sobre la materia que nos ocupa en -

1a presente tesis, expidiendo en fecha 13 de febrero de 1932 la

" Ley Sobre Dominio y Jurisdicción de Monumentos Arqueolóeicos".-
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Como es de1 concx:imiento de todos nosotros, los espafio1es 

borraron en gran parte vestigios de nuestra cultura, por lo que -

dUztante la colonia no ex.istiG preocupación alguna tendiente o p·rs 

teger o a que pe.t>sistiera en su total.idad la cultura de nuestros

aborigenes. 

En lo referente a la destrucción de la gran Tenochtitlan

tenemos al respecto lo manifestado por Pablo c. de Gante en su -

obroa titulada 11 La Arquitectura en ?1€xico en el Siglo XVI" y a la

letra dice: 11El 13 de agosto de 1521 despu(Ís de setenta y cinco· -

días de asedio y repetidos asaltos, México-Tenochtitlan Capital -

del Imperio Azteca, fue tomada por Cortés y sus aliados, y todos

sus edificios fueron arrasados hasta los cimientós. La destruc-· -

ci6n fue tan completa que alr;unos de los conquiatadores propusie

ron eregir una nueva ciudad en otro 1ugaI" del Valle. Pero Cortés

decidió edificari la Capital de la Nueva España en el sitio mismo

de la metr6poli Azteca, como un acto sir:lb6lico de dominación de"fi 

nitiva y total sobtte la raza vencida. La reedificación de esta -

gran ciudad reqUiri6 trabajos de planificación y cons1:%'ucci6n gi

gantescas para la t;poca". e 1) 

(1) La Arquitectura en Uéxico en el Siglo XVI, F.c.E. M'xico 9 --

1965, P<irr. 45 



Héxico, es sin duda alguna la cuna donde se ha unido la -

heriencia hispana y autóctona, en ellas resurge una cultura indiv~ 

dual que pO'l" sus ca:racte~ísticas se distingue de otras civiliza-

ciones. Fue Mesoamérica sede de las culturas más avanzad~s de la

raza ind!gena, de tal mane?1a que en los indicioo: del siglo XVI, -

época en que fue conquistada la gran Tenochtitlan, imponiendo a -

nuestros antepasados religión, lengua y costumbre, fue el Valle· -

del Anahuac testigo de las culturas que lograron avances sorpren

dentes, dejando a la poste?1idad obras perdurables hasta nuestro· -

tiempo. 

Hoy en d!a nos encontramos con grandes descubrimientos 

arqueológicos que con frecuencia se hacen en nuestro país, por 

tal raz6n México es objeto de constante atención en el estudio de 

sus ruinas, símbolos nudos de €pocas brillantes de nuestros ante

pasados. 

En la actualidad, con innwne:ra bles problemas de tipo eco

n&nico y de concicntizaci6n nacionalista a los que se enfrenta el 

Estado ?.fexicano, hace esfuel:'zos por proteger y conservar nuestro

patrirnonio nacional, esto con el firme propóoito de que las nue-

vas generaciones tenr;an un conocimiento real de nuestras raices -

aut6ctona.s1 que les permita entender mejOY' nuestra herencia e 

idiosincrasia, baluar'tes indiscutibles de la hiG'toria de la -· 
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!Tación Mexicana. Al rcferirinos a la concientización de los mexi"c!! 

nos, es con la finalidad de recalcaJ:I la necesidad primordial de -

concientizar a cada W10 de nosotros para darle el valor real a -

nuestra cultUI'a, y de esta forma convertirnos en protectores y Vi 
gilantes de esta preciada herencia, y as! evitar el saqueo y dete 

rioro desmedido qµe sufren nuestras zonas arqueológicas. 

As! tenemos, que corno primal:' antecedente legislativo en·c~ 

minado a dar protección a las zonas y monumentos arqueolóeicos ·-

aparece pasada la guel"ra de independencia, en plena efervescencia 

de las Leyes de RefOJ:1ma, cuando el Presidente Benito Juarez expi

de un decreto en fecha 23 de febrero de 1061 que dice: 

Artículo 10. - Se distribuyen los ramos de la admin"i!!. 

tración pG.blica para su despacho entre las secreta._

r!as de Estado del modo que sigue; 

Fraoci6n III·. - Pertenecen a la Sccretar!a de Estado

y del Despacho de Justicia e Instrucción PGblica; 

La Ac!min.istraci6n de justicia; 

suprema Corte; 

Tribunales de Circuito y de Distrito. Controversias

que corresponden a los Tribunales de la Federaci6n; 

Causas de Pi:rater!a, 

Expropiaci6n pOI' causa de utilidad pGblica, 



C5digos; 

Colecciones Oficiales de Leyes y DeCl'etos; 

Organización Judicial en el Distrito Federal y Terr!, 

torios; 

Libertad de Enseñanza; 

TítuloG Profesionales; 

Instrucci6n Primari·a, Secundaria y Profesional; 

Colegios nacionales 1 escuelas especiales 1 academias

y sociedades cient!fica:s, artísticas y 1iterarias; 

Propiedad Literaria¡ 

Bibliotecas; 

Museos; 

Antiguedades Nacionales; 

Alx>gados y escribanos; 

:Indultó s. 

Del fundamento legal transcrito, se .ob!Jerva que es muy i!!_ 

cipiente l.a preocupaci6n del Gobierno por proteger nuestros acer-

vos nacionales 1 de lo que se desprende que los monumento a y zonas 

arqueol&gicos encuadran en s6lo dos incisos: 

ttuoeos; y 

Antiguedades nacionales. 
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Corno segundo antecedente tenemos el Códiflo Penal de 1871-

que aplicaba sanciones a los infractores que cometían delitos en

centra de nuestros raonumcntos hist6ricos; permitiéndonos transcr~ 

bir e1 siguiente artículo: 

"Artículo· ~!)lJ·. - Se castigará con arresto mayor y mul

ta de segunda clase al que destruyere o deteriorare: 

I·. - Un signo conmemorativo. 

Ir. -Un monumento, estatua y otra construcción levan

tados para utilidad y ornatos pablicoa por autoridad 

competente o con su autorización. 

III·.-Los monumentos, estatuas, cuadros o cualquier -

otro objeto de bellas artes, colocados en los tem-· -

ples o edificios pÚb1icos. 

Del tipo penal anterior, se denota el inte~s que va des

peI'tando en el legislador por prote~er nuestro patrimonio al in-

c_ottparar el delito en cuestión al C5digo Penal., y establecer una

pena conai5tentc en un arresto mayor y multa de sep,unda clase, -

sancionec previstas en e1 art!culo 92 fracciones IV y VI del mis

mo ordenamiento legal. 

Con respecto a las clases de rm1ta, e1 c6digo de referen

cia hace menci6n de ellas en el .urt!c~lo siguiente: 



Art!culo 112.- Las multas son de tres clases: 

1a·. - De uno a quince pesos. 

2a·. - !Je diecisei s pesos a mil. 

3a·. - De cantidad señalada en la Le"y, o determinada -

po~ ella para computar el monto de la multa. 

Por lo que hace al arresto mayor, ~ste se encontraba pre

visto en el siguiente artículo: 

Artículo 124.- El arresto menor durará de 3 a 30 -· -

días. 

El arresto mayor durará de uno a once meses; y 

cuando por la acur.n.i1aci6n de dos penas exceda da ese 

tiempo, se convertir! en prisión. 

En relación al Código Panal de 1871, el Congreso de la .__ 

tJni6n legisla concretamente en el caso que nos ocupa, emitiendo -

un decreto que literalmente establece: 

El Congre~o de los Estados Unidos Mexicanos decreta: 

Artículo 1o. - Ins monumentos arqueol6gicos existen-

tes en territorio mexicano, non propiedad de 1a Na-

ción, y nadie podrS. explorarlde, remover1os, ni reo-



taUl."arlos sin autorización expresa del Ejecutivo de

la Unión. 

2o·.- Se reputan monwnentoa· arqueol6gicos, para lo·a--

efectos de esta Ley, las ruinas de ciudades, las ca

sas grandes, las habitaciones trogloditas, las fortf 

ficaciones, los palacios,. templos, pirWdes, rocas

esculpidas o con inscripciones, y en general, todos

los edificios que bajo cualquier aspecto, sean inte

resantes para el estudio de la civilizaci6n e histo

ria de los antiguos pobladores de ?ffixiCo. 

3o.- La destrucción o .deterioro de los monumentos ·a!: 

queol6Gicos constituyen un delito y los responDables 

de él quedarSn sujetos a las penas del arresto mayor 

y nulta de segunda clase,. con arreRlo al articula --

494 del C6digo Penal. 

lfo·. - A fin de identificar los monumentos ariqueol6gi

cos el Ejecutivo de la Unión mandará formar la Carta 

Arqueol6gica de la Rapfiblicia. 

Sa. - En el caso de que 1.os monumentos arqucológicos

comprendidos en la Carta de que habla el artfcul.o ·~ 

47 



terior y 1os que en 1o sucesivo se descubran, estu--

vieren en tierras de propiedad particular, el Ejecu

tivo, port ttiatarse de utilidü.d ptiblica, podrá expro

piar con arreglo a las Leyes, a los duefios de dichas 

tierras de la extensión superficial que fuere neces~ 

ria para la conservación y el eetudio de los mismos-

monumentos. 

6a.- Las antiguedades mexicanas, códices, !dolos, •

amuletos y demás objetos o cosas nuebles que el Eje

cutivo Federal estime como interesantes para el es·tB, 

tti:ovc;t .. .;a, civ~liz~ci6n e historia de los aborigenes

y antiguos poblád:;f.es c!tt':Amrric1 .. y especialmente de

Mlixico, no podrSn ser exportados sin autorizaci6n 'l!!_ 

gal. 

Los infractol."es de esta prohibición quedarán sujetos 

al pago de una multa dentro de los ll:r1tltes mal."cados

por la segunda parte del art!culo 21 de la Constitu

ción, sin pal."juicio de la reoponsabilidad penal en -

que incurran. 

?o. - El Ejecutivo Federal ha?'& el nomllt'amiento de ·-

los gua:rdianos que fueren necesarios para la vigi~ 

~B 



terior y los que en lo sucesivo se descubttan, estu-

VieZ"en en tierras de propiedad particular, el Ejecu

tivo, por tratarse de utilidad pGblica, podr~ expro

piar con arreglo a las Leyes, a los dueño o de dichas 

tierras de la extensión superficial que fuere nec~o~ 

ria para ·la conservación y el estudio de los rnismos

monurnentos. 

60·. - Las antiguedades mexicana::;, códices, ídolos, ... _ 

amuletos y demás objetos o cosas nuebles que e1 Eje

cutivo Federal estime como interesantes para el est!:! 

dio de la civilización e historia de los aborigenes

y antiguos pobladores de Ar.l~rica y especialmente de

Ml!xico, no pod:rián ser exportados sin autorización ·1.!:. 

gal. 

Los infractores de esta prohibición quedarán sujetos 

al pag-o de una multa dentro de los l!mites marcados

por la segunda parte del artS:culo 21 de la Constitu

ción, sin perjuicio de la responsabilidad penal en -

que incurran. 

?o.- F.l Ejecutivo Federal hará el nombramiento dP. -

los r;uardianec que fueren necesarios para la vigila!!_ 



cia inmediata y especial cuidado de los monurnentos

arqueológicos, sin pet"juicio de que los Gobernado-

res de los Estados, en cuyos territol"ios se encuen

tren; situados montuncntos ariqueológicos, tor.i.en 1as

medidas que j ~zgen convenientes para la mejor o bS'c::_ 

vación de· esta ley, en cumplimiento de la obliga- .. 

ción constitucional respectivci". 

"So.- Las antiguedades mexicanas adquiridas por el

Ejecutivo, se depositarSn en el Museo Uacional". 

Independientemente de la sanción establecida en el C6di

go Penal de 1871, el decreto anteriormente descrito remite para

la aplicaci6n de la pena, lo establecido por el art!cu1o 21 de· -

la Constitución Federal de 1857, que impon!a como correcci5n, -

hasta quinientos pesos de multa o W1 mes da reclusión, en los ·e!!. 

cos expresamente determinados po:r la l.ey, r:n l"F.!Swnen podemos no

tar la preaenci~ de los prime:ros decretos que hablan sob:re los -

monumentos a.rqueol.6gicos 11 C":lesignán.dolos como de utilidad p11blica 

y propiedad de la Uaci6n; aunque nacientes pero impo:r"tante6 le-

yes tendientes a proteee?:' y conservar los vestigios cu1 turales -

ind!.genas. 
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B) TERMillOLOGIA 

En cuanto a este inciso consideramos que no existe una -

descripción lega1 para tipificar cla:ttamente e1 saqueo y venta de

nuestras riquezas arqueológicas, pero creemos pertinente mcncio-

nar que nuest:to DE!l:'echo Positivo Mexicano hace una diferencia en

tre los txi.encs que estS.n dentro del comercio y los que est~ fue

ra del mismo, y en nuestro concepto estimamos que los monwnentoo

arqueolÓgicos se encuentran en el griupo de 1os bienes que están -

excluidos de cualquier relación comercicil. 

1) CONCEPTO DE CONTRAllANDO 

"Contrabando·. - Palabra de origen español, se deriva

d e la expresión hannun, voz latina con la que se de

signaba una ley cualquiera dictada con el fin de iD

peciir hechos a los habitantes de una Uaci6ri". (2) 

"Contrabando. - Introducci6n y venta clandestina de -

mercancías prohibid as o sometidas a derechos arance-

1arios de que se defraUda a1 Tesorci".(3) 

(2) Enciclopedia Jur!dica Omeba. Tomo IV. Pcig. BS 
(3) Larousse 9 Diccionnrio Il.us1:rado. 1986. Pág. 268 



"Contrabando·. - Delito Fiscal consistente en la pro-

ducci6n circulación, comercio o tenencia de gEneros

o efectos estancados o prob:i.hi.dós. Es considerado ·c2 

I:lO una especie de la defraUdación11 .(4) 

51 

De las definiciones anteriores se desprende que el concea 

to de contrabando se dirige única y exclusivamente al concepto de 

defral.klación fiscal y de esta manera tenemos que el CSdigo Fiscal 

de la Fedettación describe el delito de contrabando en la forma ·a!, 

guiente: 

Art!culo 102·.- Comete el delito de contrabando quHn 

introduzca al pa!s o extraiga de él mercancías: 

·z-. - Omitiendo el pago total o parcial de los im9ues

tos que deban culrirse. 

II·. - Sin permiso de autoridad competente, cuando sea 

neceaario eet• requiaito. 

I?I·. - D~ impatotaci!Sn o exportaci!Sn prohibida. 

Talllbi"1 comete el delito de contrabando quil!n inter-

(~) De Pina Vara, Ra.faél. l>iccionllZ'io de Derecho, Editorial Po
l'l'lta, 11'xico. 1sso. Pag. 176 



"Contrabando·. - Delito Fiscal consistente en la pro-

ducéi&n circulaci6n, comercio o tenencia de gEneros

o efectos estancados o prohibidcis. Es considerado 'c2. 

no una especie de la defrai.idaci6n11 .(4) 

51 

De las definiciones anterioreG se desprende que el conCeE_ 

to de contrabando se dirige anica y exclusivamente al concepto de 

defrau:1aci6n fiscal y de esta manera tenemos que el c6digo Fiscal 

de 1a Fed.m."ación describe el delito de contrabando en la forma ·si:_ 

gliiente: 

~t!culo 102·.- Comete el delito de contrabando quil!n 

introduzca al pa!s o extraiga de 61 mercancías: 

'I• - Omitiendo el pago total o parcial de los impues

tos que deban culrirse. 

II·. - Sin permiso de autoridad competente, cuando sea 

neceaario este requisito. 

III·. - D~ impcrtacilSn o exportaci6n prohibida. 

T-bi.&n ccmet• el delito de contrabando quil!n inter-

(lf) De Pina Vara, Rafaél. Diccionario de Derecl1o, Editorial Po
rru:a, !1l!xico. 1980. Pag. 176 



ne mercancias extranjeras pt'Ocedentes de las zonas 

litres al resto del pds en cualquiera de los casos

antel."io•es. as! cano quién extraiga de los recintos

fisca1izados sin que le hayan sido entregadas legal

mente por las autoridades o por las pet"SOnas autori

za.das para ello. 
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Como es de notarse• de los conceptos de contrabando prei..

viamente transcritos• ninguno hace refe%'e.Ilcia al contrabando de -

monumentos arqueol.Sgicos. ni el propio c6digo Penal contempla es

ta figura jur!:dica; por lo anterior, es de notarse como el legis

lador se ha olvidado de legislar sobre la materia. 

2) DEFD!ICION DE JOYA AR~OLOGICA 

Al respecto tenemos que ningG.n texto hist6rico nos da c.i:l

¡¡Gn concepto o definici6n de lo que pudiera entenderse dogmStica

mente por joya arqueollSgiea. 

De igual manera encontr""'°s que a le largo de toda la l"ii..!! 

toria de nuestro De!'echo ni en la actualidad existe una defini--

cilSn legal clara yºprecisa de lo que putlieramos co111prender un:l.Ve,!: 

salmente J.lOl' joya arqueollSgica. Aat tenemos que ni la propia Ley

Federal aolre Monumentos y 'Zonas Arc¡ueollSgicoe, art!sticos e His-
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t&ricos define tal concepto, aunque sí nos da la definici6n de lnE, 

nume.nto arqueológico y al respecto dice: 

"ART.28.- Son monumentos arqueológicos, los bienes· -

muebles e inmuebles, producto de las cultlll"as ante-

roiores al establecimiento de la hispS.nica en el te-

rritorio nacional, así corno los ~estos humanos, de -

J.a flora y de la fauna, relacionados con esas cultu-

roas. 

Frente al problema que tenemos de no dar con una defini-

ci6n precisa de joya arqueol6gica ning6n texto ni tampoco en dic

cionario algtDlo, razón pozt la que nos permitimos tztanscribitt la -

descripción de lo que se entiende intrínsecamente por joya, as! -

como el significado de Arqueolog!a. 

"Joya·. - Pieza de oro, plata o platino, con perlas o

piedras preciosas o sin ellas, para adol:'noo de las -

per1onaá y especialmente de las mujeres. Persona o· -

cosa de mucha val.ta". (S) 

(5) Diccionario PCll"rua. 1996. Pae. 86 



"Arqueología·. - Ciencia que estudia las artes y lo-s

monumentos de la antiguedad".(6) 

SI> 

Desplt;s de haber hecho una breve referencia de lo qile se 

entiende par monumentos arqueo16gicos, joya y a.rqueolog!a; inte!!_ 

taremos dar nuestro concepto de lo que comproendemos por joya ar

queol6gica, desde luep;o con el apoyo de los conceptos analizados 

previamente en este inciso: 

"Joya Arqueol6gica.- es toda pieza mueble pl:'Oducto

de las culturas existentes en el territorio nacio-

nal hasta antes de la conquista". 

Cabe aclarar que tal concepto se diferencia de monumento 

a.rqueol6gico, ¡:ues éste es considerado cormmmente como un innue

ble. En concluai6n podemos decir, que aunque hoy en d!a no exis

te una definici6n de joya arqueo16gica en algt'.in texto; la verti

da en este trabajo quede debidamente comprendida o se tenga la -

idea de que se 'trata de objetos hechos por loa ind!genas antes· -

de la eonqui sta. 

9/0 Diccionario Por"'1a, 1986, Pag. 09 



3) COllCEPTO DE CONTRABAllDO REFERIDO AL PATRIHOIIIO 

ARQUEOLOGICO NACIONAL. 
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Toda vez que ya hicimos referencia al concepto de contra

bando y a lo que entendemos por joya arqueo16gica, priocederemos a 

desarrollar el pr~eente inciso dando una idea nruy particullll', - -

~es al igual que los conceptos anteriores, no hay precepto que -

nos hable del contrabando referido al patrimonio arqueol6gico de

la Nación. 

Por contrabando de joya arqueológica pudiera interpretar

se como la acción dolosa de todo individuo que descubre un tesoro 

arqueol6gico y l!ste lo vende a sujetos sin escrúpulos que lo sa"""

can del pa!s, convirtiéndose dicho sujeto en c6mplice de los con

trabandistas y de esta forma le causan un dafio irreparable a la -

Nación. 

De lo anterior se desprende que contrabando de jo ya ar-·-

queo16gica, es toda acción il!cita rea1izada con la fina1idad de

sacar del territorio toda pieza mueble producto de las culturas -

ind!gena6 existentes hasta antes de la conquista, y que dafian -· -

enormemente a1 patrimonio arqueo16gico naciona.1. 



C) LEY FEDERAL SOBRE HONUMEllTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICOS 

ARTISTICOS E HISTORICOS. 
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La legislación vigente para proteger nuestra riqueza a'?:'-

queol6gica, es la Ley Federal Sobre Honwnentos y Zonas Arqueo16'g!_ 

cos, Ar'tlsticos e Históricos, promulgada por el Congreso de la· '-·

Unión en fecha 28 de abril de 1972 y por ende dicha ley alroga la 

Ley Federal del Patrimonio CUltural de la Naci6n, esta ley es· -· -

creada con la finalidad principal de conservar, restauroll" y prOt!!_ 

ger loe monumentos arqueológicos, as! como de impedir el se.queo -

irracional de piezas arqueológicas y la recuperación de las m:i:s-

mas para reincorporarlas al. patX"imoniO nacioruíl. 

Dicha ley consta de SS art!culos misnos que tambit!n con·-

templan los edificios y monumentos coloniales existentes, y como

su noml::re lo indica se refieren a la ~poca colonial, r~z6n pO?:' la 

que los dejamos fuera del aná1isia del presente trabajo. 

La. mencionada. ley nos eeftala que todo estudi·o, investiga

ci6n, conaervaci6n 1 restauraci8n de los monumentos arqueológicos

son de utilidad ptiblica, de lo que interpretamos que por ningGn -

motivo nadie podr5 adjudicarse como de su propiedad el resultado

del 'h'abajo realizado en: zona arqucol6gica alguna. 
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las instituciones encargadas de 1a coordinaci6n de traba

jos o estudios realizados a nuestras culturas son: la Secretari!a

de Educaci6n Pl1blica y e1 Instituto llaciona1 de Antropo1og!a e 

Historia, en coordinación con los demSs institutos culturales. 

Y como lo. hemos venido manifestando en el desarrollo de·l

presente tral:ajo, ni la ley vigente citada en este inciso nos se

fiala con preci si6n lo que se debe entender por j aya arqueol6r,ica

ya que solamente deacri be en su artículo 2 B lo que se debe com_. __ 

prender por monumento arqueol6gico, mismo que ya fue transcrito y 

anal.izado. 

Tambi~n nos señala las autoridades que se cncarearán de -

vigila1:1 su debida aplicación, así como las que podrfin intervenir

cuando se den algunos ilícitos regulados en el.la, las penas apli

cables a los casos espec!ficos y en concreto la sanci6n aplicab1e 

al delito de contrtaba.ndo de monwnentos arqueo16r,icos, pero veamos 

de donde emana dicha ley y cuales son sus fundamentos constitucl,g 

na1Bs. 
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1) BASES CO!ISTITUCIONAU:S 

Dada la naturaleza del ~bi.to de validez de la Ley Federal 

sobrie Monumentos y Zonas ArqueollSgicos, Artísticos e Hist6t'icos,· -

nos encontramos que la base conntitucional para legislar sobre l·a

rnateria que nos ocupa, se encuentra diseminada en diversos art!cu

los de nuestra Carta Magna y que en nuestra opini6n son los artí·c!:!_ 

los 27, 73 y 132. 

Por lo que hace al art!culo 27 constituciona1, la referida 

legi slaci5n la podemos cncuadral." en el párrafo primero, segunda y

pal:'te del tercero que establecen:· 

"La propiedad de las tierras y aguas comprendidas deE. 

tro de los límites del tel:'ritorio nacional correspon

de 01'.'iginariarnente a la HaciOn, la cual ha tenido y- -

tiene el derecho de transmitit' el dominio de ellas -

a los pal:'ticulares constituyendo la propiedad priva-

da. 

Laa expI'opiaciones sólo podrSn hacerse por causa de· -

utilidad ptlblica y !Jl(!diante indemnizaci6n. 

La ffaci&n 'l:endrl. en todo tiempo el d...,,.cl10 de impone>' 

a la propiedad privada las modalidades que dicte e1 -
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interl!s pG.blico, ••• 11 

De J.os p:!.rrafos transcritos se refrenda el poder origina-

rio que tiene la Ilación para preservar en todo momento y en el ca

so que nos ocupa nuestxoa riqueza cultural imponiendo laa modalida

des acordes al caso concreto. 

EJ. art1culo antes mencionado se encuentra concatenado aX -

artículo 73 de nuestra Carta Magna que establece las facu1tades -

que tiene el. Congreso de la Uni6n para legisla.%' sobre cua1quier "m~ 

teria, y acorde al tema que nos ocupa el mencionado art~culo decr~ 

ta: 

"Fracci6n XXV·. - Para establecer, organizar y sostener 

en toda la República escuelas rurales, elementales,· -

superiores, secundarias y profesional.es; de investi'g!!_ 

ci6n cient!fica, de bellas artes y de enseñanza t~c:n~ 

ca; escuelas prácticas de agricultura y de miner!at -

de artes. y oficios, museos, bib1iotecas 9 observato·-·-

rios y der..ás institutos concernientes a la cultw."'a ·¡;!:. 

neral de loo. habitantes de" la nación y legisl~ en 't.9. 

do lo ci.ue se refiere n dichns instituciones; para de

cretar sobre monumentos arqueol6gicoa, a?:'t!sticos e -

hist6ricos, cuya conservaci5n sea de inter3s nacio-~ 



nal; as! como par~ dictar leyes encaminadas a distri

buir convenientemente entre la Federación, los Esta-

dos y los Municipios el ejercicio de la funci6n edlic!!, 

tiva y las aportaciones económicas correspondientes a 

ese servicio público: : •• n 
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Como se observa de la fracción anteriormente descrita, se

desprendc claramente la relación estrecha que guarda con los pál:T.!_ 

fas anteriormente señaladoo del artículo 27 del mismo ordenarnien·-

to. De igual manera los art!culos mencionados se :relacionan con el 

132, que divide los bienes inmuebles en pGblicos o de uso comtin;· -

aunque dicho a:r-t!.culo no es claro al respecto, pero consideramos -

que tiene relación en cuanto al ámbito de juriadiccil5n que debe -

prevalecer solre nuestras ~iquezas arqueológicas, y que en este ·c.!. 

so es el &mbito federcil. 

"Y dema.s bicnc s inmuebles destinados por el GobiaPno

de la Uni6n al cervicio público o al uso común, esta

rM sujetoo a la jul"isdicci6n de los Poderes Federa·--

les 11
• 

De las bases constitucionales saflaladas se obsel"V'a, que es 

el. Congc-eso de la Uni6n el enc.:ll"gado <le legislar en ma·teria. de ar

queolog!a y por ende es e1·c. Presidente de la Rep6blica la autdX'i_ 

dad mlxima para la aplicaci6n de lac leyes expedidas al reopecto. 



61 

2) AUTORIDADES E!ICARGADAS DE SU APLICACIOH 

Por regla general, toda ley que emana del Congreso de la

Unión nos sefiala las autoridades competentes encargadas de dal"' su 

debido cumplimiento, y en el trabajo que nos ocupa, la Ley Fede-

ral Sobre Monumen'tos y Zonas Arqueológicos, Art!sticos e Históri

cos en su articulo 3o. precisa las autoridades facultadas de vi·ei 

lar la pronta aplicación de la misma. 

En primel:'l t'm..ino tenemos al c. Presidente de la Repúbli

ca como la rnbima, autoridad para declal:'ar qu§ edificios serán -· -

considerados monumentos arqueológicos, a~t!sticos o hist6ricos 

con la facultad también de revocar dicha declaración. 

Por la alta investidura que ol:atenta y pal" las multiples

ocupaciones, delega sus funciones en el ·c. Secretario de Educa--

ción Pública: por lo que con:tlde%'ar.tos inopel."ante tal designaci6n

como autoridad m&.>:ima encargada de vigilar el debido cumplimiento 

de 1a citada 1ey. 

El Secretario de Educaci5ñ Pública al ieual que el ·c. Pi~ 
Bidente de la República, delar;a CUG funciones en el Instituto ?ra

cional de Antropolog{a.c Histo:ria 1 quien es el encar~ado de la·-

canscrvaci6n y restaU%'aci6n de los monunentos arqueológicos. 
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E1 Secretario de Estado Al:Tiba citado, tambi€n esta facultado ~~ 

ra hacer la declaración sobre los monumentos y zonas arqueol6gi

co s, aritísticos e históricos. 

Debido a las constantes refol."mas que se hacen a la admi

nistraci&l p~b1ica federal, multiples funciones son asignadas a

uno o varios funcionarios de igual jerarquía; tal es el caso del 

Secretario del Pai."X'irnonio Uacional, quien tambi~n es designado -

como autoridad encargada de la aplicación de la ley en estudio -

en su fracción III 1 hoy en d!a la citada fracción es obsoleta,. -

toda vez que la Secretaría del Patri~onio Nacional se fusion6 en 

el sexenio de 1976 a 1982 como la Secretar!a del Patrimonio y 'F,2. 

mento Industrial, y en el sexenio siguiente fue reemplazada par

la Secretar!a de Energía, Minas e Industt-ia Paraestatal; autori

dad que en ningtin momento ap1ica la citada ley. 

Corresponde mencionar al Instituto nacional de Antropdl,2 

g!a e Historia como la autoridad facultada para vigilar, explo-

rar, conservar y restaurar los monumentos arqueo16gicos9 art!st¿ 

cos e histl5ricos que se localicen en el territorio nacional. 

Desde el punto de viota administrativo, coincidimos con

la designaci5n que se hace del citado Instituto, como autoridad

cncargada de vigilar nuestra riqueza nacional, y así prese!:'Y'ar -
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la herencia cultural legada por los antepasados indíc;ena.s. 

Por lo que hace a l.a fracción V del citado precepto lep:al 

en donde se r.i.cncicna como autoroidacl nl Instituto Nacional rle ne-

llas Artes y Literatura, éste es el encargado de vigilar la apli

cación de la ley ·en cuanto hace a las obras li tcrarias y de. nues

tro folklore nacional. Dicha institución no tiene relevancia en -

al presente estudio, toda vez que no es una instituci5n que se -

ocupe de la conservaci6n y prescrvaci6n de los monumentos arqueo

lógico s. 

Aunado a lo anterior, en e1 afio de 11377 se creó unn comi

sión internecretarial paru coordinar las actividades de lan ~ecr~ 

taríaa de EGtado y demás autoridades o dependencias a la~ que la

legislaci6n confiere fticultades parñ la investig~ci6n, protección 

y conservación de los valores arqueolóeicos, art!sticos e hist6ri 

cos que forman parte del patrimonio cultural del país. Dich-2 edro! 

si5n sa integr6 con un representante de las siguienten Secreta- -

r!as; de Educacióñ Pública, de Asentatl'.i~ntos Humanos y Obras Pd-

blicas, de Turismo, de Hacienda y Crédito ?Úhlico~ as1'.: como del -

Instituto :lacional de Antropología e Historia y del Instituto Na

cional de Bellas Arte~ y Litcrn.tura. 

Parn concluir este incii:;o, la Ley Fed-:-1~..,,1 Sobre Honumen--
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tos y Zonas Arquco16gicos, Art!sticos e P.istóricos, nos dice que-

1as autoridades y dependencias federales se limitarán exclusiva-

mente a 1a protección, conservación, rcstauraci6n y recuperación

de los monUJi\entos arqueol6eicos .. 

Como se podt:'á observar la citada ley faculta a ciertas ·a~ 

toridades para la apl.icacit5n de sus normas, pero limi t!Índolas a -

pa.I"ticipar sólo en determinados casos, as! lo tiene establecido -

en su arrt:ículo llo. que nos dice: 

"Las autoridades de los Estados y Municipios tendrán 

en la aplicación de esta ley 1 la intervención que 1a 

misma y su reglamento señalen11
• 

Es de notarse como la referida ley nos marca una dualidad 

de atri buc.i.ones entre las difcrenteo autoridad.es, pues debido a -

r.i.ultiples rc:ormas muchns ele ellas son inoperante::;, tal es el ca

so de las Secretarías de Estado que se han fusionado entre sí, o

han oido substituidas por otras; vemos tarnUién como de las auto'r'!_ 

dades que se encuentran debidamente a.utorizadar, por dic.'la ley, - -

unas se desenvolver&n en el ~bito federul y otras en el ~':lbi to -

del fuero común; razón por la Q';JC? consideramo;=:: hay la necesid..1d -

de q11c an los Estados y Municipios se apliquen en forma supleto-

ria normas penales que garanticen la conser-Jaci6n i protecci6n 1 

restauración y recuperación de los monumentos arqucol5gicos. 
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3) LEGISLACIOll SUPLE'rORIA 

Dada la naturaleza de los monumentos y zonas arqueol5gi

cos, y de acuerdo al artículo 27 constitucional, que establece -

las modalidades a la propiedéid. Hingún monumento o zona arquedl§. 

gico podrá formari· parte del patri~onio del Estado en donde se e~ 

cuentre, ya que son propiedad originaria de la Naci6n y estlin 

destinados como bienes de dominio público o de uso comlin; por 

consiguiente quedan comprendidos dentro de la jurisdicci6n del -

Congreso de la Unión; quien como ya lo hemos visto se encuentra

debidamentc. facultado para lei;islar 30bre monumentos y zonas ar

queológicos, artísticos e históricos. 

Si bien c.s cierto que el Conzrcso de la Uni6n está fac'u! 

tado para legislar sobre monumentos y zonas arqueológicos, tam-

bién es cierto que la Ley Federal que en este cap!tulo estudia-

mos confiere ciCJ."'ta autorizaci6n a los Estad.os en intervenir pa

ra la conservaci6n y restauración de los monumentos, dando paso

a que las legislaturas locales puedan legislar en esta materia,

para lograr tma mejor prescrvaci6n de nuestras riquezas arquedl2 

gicas, puesto que es obligación de todos y no de unos cu~ntoa V~ 

la%' por nuestra herencia cultural tan vasta y genuina que ha da~ 

tivado el mundo entero. De tal manera que cada Estado en la rne·di 

da que tenga o aparezcan zonas arqueológicas en su t8%'1"itoriot -
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a troav&s del Congreso local emane una leeislación que regule los -

actos ilÍcitos que en difet'E!ntes modalidades se llevan a cabo so-

bre los monumentos arqueol6gicos, para tener una pronta y expedita 

intervención de la autoridad cuando se presente el caso, pues re-

sulta difícil destacar en cada zona a.J:1queol6gica de los diferentes 

Estados una autoridad federal, cuando sería mSs proSctico que inte!:_ 

viniera la autoridad Estatal o Municipal pa:roa tomar conocimiento -

del acto o hechos delictivos y de inmediato hacer del conocimiento 

de los mismos a la autoridad federal más pr6xima y quizá de esa 

forma se pueda abatir el saqueó y deterioro desmedido, ac! como 

otros actos i1ícitos que sufren nuestras zonas arqueol6gicas día a 
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1¡) FUERO CONPETEHTE 

La Ley Federal Sobre Monwnentos Arqueológicos, Artísticos

e Hist6ricos es eminentemente de competencia federal, pal" ser una

ley especial de aplicaci5n genet'lal en toda la Repliblica; así lo ·d!:_ 

tel"Jl\ina la pt'lopiu ley que nos dice: 

"Arit. 19·. - A falta de disposición expl:'esa en esta ley, 

se aplicarán mipletoriamentc: 

·I·.- Los tratados internacionales y las leyes federa-

les; y 

II·. - Los códigos civil y panal vigentes para el Dis-

tri to Federal en materia comCin y para toda la RcpGb"lf 

ca en materia fcdaral". 

De presentarse algÚn ilícito previsto por la ley en estu~

dio, corresponderá al I!ini sterio Público Federal con auxilio de la 

Policía Judicial la investigación del delito cometido, as! lo est~ 

blece nuestra Carta Magna al establecer; 

"ARTICULO 21-.-".· •• r.a pcrs~cución de los delitos ine!ll!!!, 

be al ~üniGterio Público y a la Policia Judicial., J:a

cual estal:'.S. bajo la nutcridad y mando inmediato de· -

aqu~1." •• " 
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Aunado a lo anterior transctiibimos el artículo 102 del mi!!_ 

mo ordenamiento que nos dice: 

0 ••• Incumbe al Ministe:rio Público de la Federación, -

la persecuci6n 1 ante los tt>ibunales, de todos los de

litos del orden federal; ••• ". 

F.sto es que le corresponde única y exclusivamente al Mini~ 

terio Pdblico la persecución de los delitos, la búsqueda de 1os -

elementos constitutivos de los mismos, as! como solicitar la apre

hensión de los delincuentes y la aplicación ·de las penas sefialadas 

al caso de que se trate. 

Si bien es cierto, que es obligación de todos salvaguarda%' 

y proteger nuestraa riquezas arqueológicas, tambi€n lo es que s6lo 

habrá una autoridad facultada para vigilar y exigir, se agoten to

da.a las instancias procesales ante los tribunales .federales da los 

hechos delictivos encaminados a la destrucoi6n y menoscabo de aqU! 

llas, esta autoridad es el Ministerio Público• como Represontante

Legal de la Naci6n y de la Sociedad. 



5) NORMAS PE~IALES PROTECTORAS DEL PATRIMOllIO 

CULTURAL DE LA NACION 
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Despúés de hacer un breve análisis sobre la Ley Federal s~ 

bre Monumentos Arqueol5gicos, Art!sticos, podemos decir con trist!_ 

za, corno no contamos con un cuerpo de leyes acorde con el ~vanee y 

progt'eso alcanzados en otras esferas de Índole jurídico; esto es -

el Derecho se ha estancado en cuento a la protección de nuestra r.!_ 

queza arqueológica nacional, pues como ya lo hemos manifestado con 

anterioridad. el C6di~o Penal de 1871 sí contemplaba ciertos deli

tos, ap1icando un arresto mayor y multa de segunda clase a los ~e

lincuentes que cometieran un daño o deterioro sobre un monur.i.ento o 

signo conmemorativo. Como se podrá notar el Legislador de esa ~po

ca tenía la preocupación porque se conservaran todos los vcstiP,ios 

arqueol.ózicoa para que perduraran a través del tiempo y así ser ·e::_ 

tudiadas por generaciones futuras como fuentes de conocimiento y -

sabiduría de nuestros antepasados y de esa manera poder entender -

su desarrollo y grandeza, que hizo Considerar a los pueblos de Me

soam&rica como de los más civilizados, comparlndolos varios trata

distas en la materia con las grandes culturas dC. Medio Oriente. 

Hoy en d!a podemos decir que el Lenislador de 1929 se olvi 

d6 de nuestro patrimonio arqueol6fl,ico, abrogando con la expedición 

del C6digd Penal de ese mismo afio al de 1871 1 quedando conipletOJ!le~ 
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te desprotegida la g~an herencia cultural indí~ena al no contem-

plar algtin i11cito cometido en contra de los monumentos y zonas -

arqueo16gicos descubiertos en esa época. En 1931 se expidi6 un -

nuevo CÓdigo Penal, el cual sigue vigente hasta la fecha, abroga.!! 

do al de 1929, sin que se haya presentado algún cambio favorable

para incorporar en un capítulo una norma protectora; y no es has

ta el afio de 1934 1 cuando se expidi6 la Ley sobre Protección y -

Conservación de ltonumentos Arqueo16gicos e Hist6ricos, Poblacio-

nes Típicas y Lugares de Belleza Uatural, la que ya contenía al~ 

nos delitos como el ro 1::o y el dafio o deterioro, y estuvo en vigen, 

cia hasta 1960 cuando fue sustituida por la Ley Federal del Patr!_ 

monio Cultural de la llaci6n, misma que no cot'I'ió con rrucha suerte 

durando so1amente cuatro años, pues fue abrogada en 1972 con la -

expedici6n de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueol6p;i

cos, Artísticos e Hist6ricos 1 la que a(m se encuentra vi~ente, 

pero que tampoco ha logrado su objetivo, ya que Ú1timamente se 

han incrementado los ~etas ilícitos en contra de nuestro tesoro -

arqueol~gico. 

Por lo anterior consideramos que hay l{t necesidad de le-

gislar sobre la materia que nos ocupa, de incorpOZ'a~ al CSdigo P.!_ 

nal los delitos referent~s a la destrucci6n, robo y contrtabando -

de joyas arqueo16gicas 1 como una obligaci6n de todos los mexica-

nos de que prevalezcan para las pr6ximas generaciones. 
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Al CLl\SIFICACION DE LOS DELITOS. 

En cuanto a la clasificaci6n de los delitos, existen di-

versos criterios de diferentes estudiosos del Derecho, por lo que 

nosotros s6lo mencionaremos la clasificaci6n que de ellos hace el 

Maestro Castellanos Tena, por considerarla que se apega más a la

Vet"tida por el C6dip,o Penal Vigente: 

1.- POR SU GRAVEDAD: Se clasifican en delitos y faltas, -

see(in la divisi6n bipartita; ia clasificaci6n tripar

tita habla de crímenes, delitos y faltas o controver-

sías. 

2.- POR LA CONDUCTA DEL AGENTE¡ son de acci6n y de omi- -

si6n. 

3.- POR EL RESULTADO; de acuerdo al resultado que produz-

can se clasifican en f'onnales y materiales. 

"·- POR EL DA'lO QUE CAUSAN; se di vid en en delitos de le--

si6n y de peligt:'o. 

s.- POR SU DURACION; se clasifioari ~n instant"lLneos, ins-

tant.1neos con efectos permanente~~ continuados y per-

manentes. 

6.- POR SU CULPABILIDAD¡ se dividen en dolosos, culposos

Y prete:rintencionales. 



·1.- POR SU ESTRUCTUPA; se clasifican en simples y -

complejos. 

8.- POR EL HUMERO DE ACTOS; se dividen en unisubsta.n. 

ciales y plurisubstancialas. 

9. - POR EL HUMERO DE SUJETOS; se e la si fi can en uni -

subjetivos y plurisubjetivos. 

10.- POR SU PERSECUCIOU; se dividen en delitos de of4:_ 

cio y de querella. 

11.- POR LA MATERIA; se clasifican en comunas, fede~~ 

1es, oficiales, militares y políticos. 

72 

Po~ otra parte nuestro Código Penal vigente, contcr.ipla la 

siguiente clasificación: 

"Delitos contra la Seguridad de la Nd.ción; Delitos contra 

el Derecho Internacional; Delitos contra la Hwnanidad; Delitos -

contra la Seguridad Públicu; Delitos en Materia de Vías de Comun~ 

cación y de Corresporw:lencia; Delitos contra la Autoridad; Delitos 

contra la Salud; Delitos contra la Mwal PG.blica y las buenas co~ 

tumbres; Revelación de Secretos; De1itos cometidos po~ s~rvidores 

pGblicos; Delitos cometidos en la ·administración de justicia; RC,é.. 

-ponsahilidad profesional; Falsedad; Delitos cont~a la econom!a p_§ 

blica; Delitos Sewalcs; Delitoa contra el estado civil y bigamia; 

Delitos en materia de inhumaciones y e:Y..humacioneG; Delitos contra 
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la paz y seguridad de las personas; Delitos contra la vida y la -

integt"idad corporal; De1itos contra el honor; Privaci6n ilegal de 

la libertad y de otras carant!as; Delitos en contra de las perso

nas en su patrimonio y encubrimiento. 

Tomando en cuenta la clasificación del Profesor Castella

nos Tena, podemos encuadrar el delito de contrabando de monumen-

tos arqueológicos, art!sticos e históricos como un ilícito y no -

corno una falta; por lo que hace a la conducta éste será de acci6n 

o de omisión; de acuerdo a la culpabilidad siempre será un delito 

doloso; por los actos que lo integren será tanto uniaubotancial -

como plurisubstancial; por los sujetos que intervengan en Ól será 

unisnbjetivo y plurisubjetivo; la formñ de su persecución será -

siempre de oficio; y por la materia eatar~ pre6ente en el ámbito

fedcrnl. En cuanto a la división contemplada en el C6digo Penal -

vigente, podemoi:; conotatar que no hay título ni capítulo algunos, 

encaminados a regular y sancionar los actos dirigidos a düfiar, -

dest:z-.uir, y ni mucho menos a evitar el contrabando de nuestro pa

tri!'.!Onio arqueol6gico, il!citos reglamentados por la Ley Federal

Sobre !·fonumentos y Zonas Arqueol6gicoe, Art!sticos e Hist6ricos. 
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1) DEFillICION DE DELITO 

A1 respecto se han formulado diversas definiciones por --

numerosos procesalistas de las cuales consideramos que sobresalen 

las siguientes: 

Para FRANCISCO CARRAP..A el delito es 11 la infracción de la

Ley del Estado, promulgada para protep,er la seguridad de los ciu

dadanos, resultante de un acto externo del hombre, positivo o ne

gativo, moralmente imputable y políticamente dafioso".(1) 

Dicha definición imper6 tanto en Alemania, Inglaterra, -

Roma y todo Europa por mucho tiempo y hasta el siglo Pasado, sieE 

do ésta la postura de la Escuela Clásica quien afirma que el ddli 

to es una realidad de naturaleza jurídica, es decir no es un mero 

"ente de hecho", sino un concepto abstracto que abarca un hecho -

que constituye un quebrantamiento del orden social, consignado y

castigado en la Ley penal. 

En contraposici~n a esta escuela surr.a la escuela positi-

va, con CESAR UlliBROSO, EllRIQUE FERRI Y PAFAEL GAROFALO como sus-

(1) Castellanos, Tena Fernando. Linearnicntos F.lenentales de Dere
cho Penal, Editorial Porrua. México. 1977. Pag. 126 
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principales exponentes, este Últino define al delito natural co

mo 11 la violación a los sentimientos altruistas fundamentales de

piedad y de probidad en la medida media indispensables para la -

adaptación del individuo a la colectividad 11
• (2) 

Po%' lo que Gar6falo y de acuerdo con la escuela positi-

vista nos dice a través de un minucioso análisis psicológico que 

los sentimientos altruistas r.i.ás desarrollados en todos los pue-

blos coITesponden a sentimientos de piedad y probidad. 

El CÓdigo Penal vigente en su articulo ?o. nos def4:_ 

ne el delito de la siguiente manera: 

"Delito es el acto u omisi6n que sancionan las le-

yes penaleB". 

El delito es: 

I.- InstantMeo, cuando la consur.i..aciiSn se ap;ota en

el mismo momento en que se han realiz.aclo todos loe

elementos constitutivos. 

II.- Permanente o continuo, cuando la consumación -

se prolonga en el tiempo 1 y 

(2) Castellanos, Tena Fernando. Ob. Cit. Pag. 12ñ 



III·. - Continuado, cuando con unidad de prop6si to ·d!:_ 

lictivo y pluralidad de conductas se viola el mismo 

precepto lega111 • 
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Hoy el campo de la definici6n del delito se lo disputan- -

dos corrientes; l~ unitaria y la analítica, también llamadas tdt~ 

· lizadora y atornizadora. Lo~ sostenedores de la primera afirman -

que el delito en ºun bloque monol!tico que., si bien es suscepti-

ble de presentar aspectos diversos, no es en manera alguna frac-

cionat>Ie. PQr su parte los anal.!ticos hacen hincapiG que se debe

":econoc~ que el concepto de delito es una unidad y que la des-

aomposici6n en elementos, es s6lo un medio para aprender m!s cla

ramente las partes de este conc~to".(3) 

En la actualidad impera en la mayoría de los tratadistas

la teoría analítica del delito. 

As.t tenemos que para e1 Profesor Mezger el de1ito es "la

acci6n t!pióamen'te antijurl:dica y culpable". (4) 

(3) Castellanos, Tena Fernando. Ob. Cit. Pár,. 129 
(4) Idem. Pag. 129 
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para Cuel.l.o Cal6n es "la acci6n humana antij ur!dica, t!

pica cu1pable y punible". (5) 

Sin embargo, el tratadista LUIS JIMENEZ DE ASUA, en su -

otra "La ley y el Dellto11
, y tomando como base los elementos de

las anteriores definiciones, da un concepto de1 delito, recopi-

lando los requisitoo constantes y variables del delito; y as1 -

nos dice que el de1ito es "El acto t!picamente antijur!dico y -

culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad, 

im¡>11'abJ.& a un homl>re y aome.ddo a una sancil!n penal". e 6) 

(t) Citado Por CasMllanos Tena Fernando, Ob. Cit. Pag. 129 
(6) Citado PCll' Castel.l.anos Tena Fernando, Ob. Cit. Pág. 130 
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2) ELEMENTOS DEL DELITO 

Hoy en d!a 1os diferentan autores no han unificado crite

rios en cuanto a la integración de los elementos constitutivos -

del delito, surgien:lo as! diversas corrientes; bit6inicas; trit~ 

cas; tetrat'ómica[f; pentatómicas; ex.atómicas y heptatómicas; de -

acuerdo con el maestro Jimenez. de Asúa son: (7) 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS llEGATIVOS 

a) Conducta al Ausencia de Conducta 

b) Tipicidad b) Atipicidad 

e) Antij uricidad el Causas de Justificación 

d) Dnputabilidad d) Causas de Inimputabilidad 

e) CUl.p.:úlilidad e) Causac; de IncuJ.pabilidad 

f) Condicionalidad objetiva f) Fal.ta de condici6n objetiva 

g) Punibilidad g) Excusas ah sol utoria~ 

Hoa abocaremos primeramente a analizar 100 acpectos posi

tivos; a~t tenemoo que la conducta la entendernos como la forma de 

conducirse del ser humano dentro de una sociedad; para e1 maestro 

(7) Citado por Castellanos Tena Fernnndo, Ob. Cit. Pag. 131f 
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Castellanos Tena la conducta 11 cs el comportamiento humano vollll'ft~ 

rio, positivo o negativo, encaminado a un prop6sito ••• (8) 

?or su parte R~Úl Carranc~ y Trujillo nos dice que la co~ 

ducta11 ••• es un hecho ma·terial, exterior, positivo o negativo pro

ducido !10r el hombre ••• e 9) El ffiüCStro tfo.riano Jiménez Huerta mani 

fiesta que "La expresión conducta es lo suficientemente amplia p~ 

ra recoger en su contenido con exactitud las diversas formas en -

que el hombre manifiesta su voluntad, esto es, tanto las formas -

positivas que exigen actividad muscular, corno aquellas que imp1i

can inactividad, inercia o inacci6n, •• (10) De igual manera recop! 

lames la definici6n que de la conducta nos da Porte Petit y al -

respecto dice, ·u., ,al definir la conducta oc deben abarcar las n.2 

ciones de acción y ornini6n. Consiguientemente, la conducta consi~ 

te en un hacer voluntai~io o en un no hace.r voluntario ••• ( 11) 

De laG definiciones previamente .J.íl'::\li~adas, podemos scña-

1ar que los autores UDan de una mane1~a indistinta los términos t!. 

les como acto, acci6n, hecho, actividad o conducta, coincidimos· -

que esta última es lo suficientemente lU:lpli~ para recoger en su -

(8) Castellanos Tena Fernando. Ob. Cit. Pa~. 1~9 
(9) CarrancS. y Trujillo Raúl. "Derecho Penal Mexicano, Edi·toi..,ial

Porrua, M6xico, 1986. Pag. 197 
(10)Jimdnez Huerta Mariano. Derecho Penal lle,...icano. Editorial Po

rru:a, Mlxico. 19801 Tomo·I. PBg. 107 
(11)Porte Petit Celcotino. Apuntamientos de la Part~ General de-

Derecho Penal. Editorial Porrua, M&xiCo. 1'.lB''· Pag. 295 
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contenido las diversas formas en que el hombre manifiesta al e~t~ 

rior su voluntad; la cual Gerá en dos sentido~, positivo valiénd2 

se de uno o Val:'ios movimientos corporales, o bien en sentido ne'g!!_ 

tivo, constituyendo la omisi6n, a trav~s de una inactividad co'l'."p2 

ral, el dejru:- de hacer lo que tenía que hacerse desobedeciendo -

una disposición exigida por la ley. 

Nuestra Leeislación contempla tres formas de manifestarse 

la conducta: 

1.- Acci6n 

2.- omisi6n; y, 

·a·.- Cornisi6n por omisión. 

La acción cst:'.! intf?~.:i.da por 'Jna actividad voluntaria en

caminada a un resultado, es decir, consiste. en hacer lo que la --

Ley prohibe que se haga; mientras que la omisión ce integra po~ -

una inactividad, con la consecueJ1te violacilSn de un deber juttídi

co de obrar 9 esto es, no hacer lo ordenado por la Ley. Finalmente 

la comisi6n por .oJJÚ.sión se integra también por una inactividad,· -

pero en t;s·ta se violttn dos deberes juT'!dicot::; unC'J de obral" y otro 

de abstenerse, sin etnbavgo, paI'a que las acciones y omisiones p~ 

· dan ser consideradas coJ:lo delictivas deben ser voltmtarias y ex--

ternas. 
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Al referirnos a los vocablos conducta, hecho, acto o ac-

ción, indudablemente que estamos hablando de una actividad del ~-

ser humano, pero cuales son los elementos que integran a este he

cho, conducta o acción; Porte Petit considera como elementos de -

la acción".... una manife:;tación de voluntad, un resultado y una -

relación de causalidad ••• "(12) 

Jiménez Huerta conoidera que son tres elementos esencia--

les para la existencia de la conducta y son " ••• tmo interno, va--

llUltad-; otro externo-manifestación- y otro telcol6gico -meta que 

guía la voluntad ••• Es too tres elementos o coeficientes estM in

separablemente unidos cntl."e s!; forman un todo conceptual; ••• "(13·) 

Ca::rrano~ y Trujillo nos dice ºTanto la accilSn stricto sensu como

la omisión se integran por troes elementos; manifestación de voXU!!. 

tad, resultado y relaci6n de causalidad ••• º( 11•) 

La manifestación de voluntad r;c v;;i. a dar como y¡¡ se dij o-

con anterioridad, en movimientos corporales voluntarios en 1a ac

ción, y la omisi6n se presenta con la inactividad df! dichos movi

;;dentos corporales; el resultado como d.icc Ca.rrancá y Trujillo --

11 ••• es la modificación del mundo exterio?." 7 el cambio sensible o -

(12) Citado por Castellanos Tena Fe?'nando. Ob, Cit. Pag, 15" 
(13) Jim~nez Hue~ta Mll%'iario. Oh. Cit. Pag. 108 
C1") Ca?Tanca y Tl'ujillo Raúl, Ob. Cit. Pag, 198 y 199 
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perceptible por los sentidos, en los hombre o en las cosas; ••• 

se le define tambi~n como la total realizacjón t!pica exterior,-

la conducta corporal del agente y el resulTado externo que ella -

cauSéi." •• "(15) En cuanto a la relación de causalidad Castellano::; -

Tena señala: 11 Entre la conducta y el resultudo ha de existir una-

relación causal; es decir, el resultado debe tener como causa Wl-

hacer del agente, una conducta positiVa. ?01~ supuesto, sólo tiene 

sentido estudiar la rcluci6n de causalidad en los delitos en los

cuales el tipo e:dge una mutación en el mundo externo. 11 ( 16) 

Ca:rrancá y Trujillo opina. que 0 r.:ntrc la acci5n y el rea·u_! 

tado debe haber una relación de causa a efecto; y es causa tanto-

la actividad que produce irunediat~nente el resultado corno la oue

lo origina mediatamente ••• " ( 17) 

De e>:t:eriorlza1"se la volun·tud del ser humano encaminada a 

un propódto que afecte !:!l mundo exterior y que haya una l"elaci6n 

de querer la conducta y querer el resultado, estaremos ante la: -

presencia de una conducta; elemento ~scncial del delitos pero pa

ra que se constituyn ~ste es necesario ver si esa conducta os an-

tijurídica y culpable como se vera máa adelante. 

(15) Ca,,r-anc5 y Trujjllo Raúl. llb. Ci·t. Pag. 198 
(16) Castellanos ~~na Fernando. 6h. Cjt. Pap,. 156 
(17 > Ibídem. Pag. 199 
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Nos toca ahora analizar el segundo elemento del delito -

denominado Tipicidad, éste como pieza fundamental de aquél hace

la di stinci6n de que no toda conducta o hechos humanos son deli~ 

tivos, se requiere además que sean típicos, antijurídicos y cul-

pables; Castellanos Tcn.:i cor::tJ.nta que la tipicidad "es el encua--

dramiento de una conducta con la descripción hecha en la ley; la 

coincidencia del comporotar.ú.ento con el desCl.'Íto por el ler;isl~--

dor. Es en surn<!, la acuñación o adco.wción de un hecho a la hi·p,2. 

tP.:sis leeiolativa"••• (19) 

Ca?Tancá y Trujillo R~Úl define la tipicidad como ~ •• la

conformidad de una conducta con la hip5tcsis delictiva consigna.

da en la ley pcnal; ••• en consecuencia sólo podrá ser delictiva -

la acción que encaje en el tipo; ninguna acci6n serS., por tanto

delictiva si no está prevista en la ley penal como t!pica ••• ~(19) 

Por su pr;i.rte Celestino Porta !"Jeti1: nos dice que la tipicidad es-

11.' •• la adecuación de 1·"1 conducta .::1 tipo que se re~ur.c en la fó~ 

r.mla HULLU:1 CRIHDI SDIE TIPO''. ( 20) 

(18) Castellanos Tcn.;i Fernando. Ob. Cit. ?ag. ~e~ 
(19) Carranc~ y Trujillo RaGl. Ob. Cit. Pág. 129 
(20) Ci~ado por Caatellanoc Tena Fernando. Ob. Cit. Pag. 166 
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Una vez que se tiene el comportamiento h~~ano, esto es, -

la conducta se debe analizar si ésta es t!pica al encuadrar debi

damente en la descripción hecha por la ley, que se ajuste a lo -

descrito por el legislador. Corno podernos ver de los autores pre~

viamente analizados concuerdan en que la tipicidad es la adecua-

ción o conformidad de la conducta en el tipo penal, y de no conf!_ 

gurarse debidamente este e_lemento como dice Porte Petit, no hay -

delito si no hoy tipicidad, esto es si la conducta no corresponde 

a lo señalado en el precepto legal, no es típica y por lo tanto -

al carecer de tipicidad no puede ser imputable como delito, pre-

sentlindose el aspecto negativo de ésta denominada atipicida<l, la

cual se tratará por separado. 

Corno hemos visto si una determinada conducta se encuentra 

tipificada en el tipo lega1, debemos ana1izar si esa conducta cs

antijurídica, es decir, contrarin al Derecho; Catellanos Tena nos 

dice. qua la antijuricidad "es un concepto negativo, un anti" 16ei 
camente e?~ste dificultad para dar sobre ella una idea positiva; -

sin eobargo, coffiGnmcnte se acepta como antijurídico lo contrario

al Derecho ••• la antijuT"icidad radica en la violaci6n del valor c

hien protegido a que se contrae el tipo penal 11espectivo. "(21) 

(21) Castellanos 'fcna Fernando. Ob. Cit. Pags. 175 y 176 
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Para Cuello Ca16n citado por Castellanos Tena la antijur.!_ 

cidad "presupone un juicio, una estimación de la oposici6n exis-

tente entre el hecho realizado y una norma jur!dica penal. Tal -

juicio es de carácter objetivo, por s61o recaer sobre la acci6n -

ejecutada ••• 11 (22) Carranc:l y Trujillo dice que la antijuricidad -

"ea la oposici6n a las normas de cultura, reconocidas por el Est~ 

do ••• ºC 23) Los elementos esenciales de la antijuricidad son: a) -

una conducta típica, b) una norma jur!dica y cultural, e) un jui

cio de valoración objetiva y d) la declaración de que el hecho es 

contrario al orden jurídico; ahora bien para poder determinar si

hay contradicción entre estos dos factores, por as! decirlo, es -

necesario analizar la antijuricidad en su doble aspecto, material 

y formal; para tmos autores el hecho será formalmente antijurídi

co cuando transgreda una norma establecida por el Eatado y será -

materialmente antijurídico cuardo haya contradicción a los inter!:_ 

ses co1eotivos; de igual forma se ha planteado la dete?'IT'inación -

de si lo antijurídico debe hacerse de manera objetiva o ?Or el -

contrario subjetivamente, algunos autores opinan que el estudio -

de lo antijur!dico debe hacerse en base a 1o objetivo, es decir,

sólo a la conducta e~terna, indepandiente~ente de la situación en 

que haya actuado el agente, pues de tratarse subjetjvrure:nte se cu 

(22) Citado por Castellanos Tena.Fernando. Ob. Cit. Pag. 176 
(23) Carrancli y Truiillo Rolll. Ob. Cit. Pag. 213 
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traría en el aspecto de la culpabilidad; co!':'o dice .Jiménez t{uerta 

ºEs antijurídico todo comportamiento, objetivamente considerado,

contrasta con los fines del ordenamiento jurídico, o dicho de - -

otra forma, con el derecho objetivo en su funci6n valorativa de -

los hcchos ••• Y desde el punto de vista del Sstado, lo antijurídi

co se concibe cxc1usivamante como violaci6n del derecho objetivo¡ 

no del derecho subjetivo que el Estado tiene para exi~ir de sus -

subditos imputables obediencia ••• 11 (24) 

En fin que para que una determinada conducta típica sea -

antijurídica, es menester que no esté protegida por alr,una causa

de justificaci6n, ya que de lo contrario se estaría frente al as

pecto negativo de este elemento mejor conocido como causas de ju~ 

tificación, de las que se hablará más ampliamente. 

IMPUTABILIDAD, en rclaci5n a este elemento, tenemos que -

unos autores separan la imputabilida~ de la culpabilidad, consid~ 

r~dolos como elementos autónomos del delito; en tanto que otJ:tos

le dan un contenido más amplio a esta Última y comprenden en ella 

a la imputabilidad; una tercera corriente considera la imputabil,i 

dad como un presupuesto de la culpabilidad. Por lo anterior pode-

( 210 Jiménez Huerta Hru.."iano. Ob. Cit. Pag. 218 
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mas estimar a la imputabilidad corno soporte bár.ico y fundanenta1 

de la culpabilidad, ya que sin aqu~lla no existe ésta y sin cul

pabilidad no puede configurarse el delito; de ahí que la imputa

bilidad es indispensable para la for~ación de la figura delicti-

va. 

Ahora bien, para que llege a ser culpable un sujeto, es

necesario que antes sea impu·i:able, esto es, como dice Castclla-

nos Tena, "· ... tenp,a la capacidad de entender y de querer en el -

car.i.po del Derecho Penal11 
••• (25) Carrancá y Trujillo nos dice que 

11 ••• será imputable, todo aquel que posea al tiempo de la acción

las condiciones psí~uicas exinidas, abstracta e indeterminada.J!'E!.~ 

te, por la ley, para poder desarrollar su conducta socialrnentc;

todo el r¡ue sea apto e idóneo jurídicai:l.ente para observar ~u con. 

ducta que responda a las exigencias de la vida en sociedad huma-

na .... "(26) Serrtio Vela Treviño nos da su punto de vista y al re.:! 

pecto dice; "la imputabilidad es la capacidad de autodc·ter;¡-.ina-

ci6n del hombre para ac·tuar conforme con el. sentido, teniendo la 

f.:icultad 1 reconocida normativarnente, de comprender la antijuri·d! 

cidad de Gu conducta• •• 1.1 (27) Jim~nez de Asúa opina que la impu't!!_ 

bilidad 11 
••• es la facultad de conocer el deber ••• "(28) 

(25) Castellanos Tena Fernando. Ob. Cit. Pag. 218 
{26) Cart'ancS y Trujillo P.aGl. Ob. Cit. Plig. 227 
(27) Vela Treviñ.o, Serr,:io. Culpabilidad e Inculpahilidad. Edito

rial Trillas, México. 1903. Pac. 18 
(28) JimEnez de Asúa Luis. La Ley y el Delito. Editori~l Sudame

ricana, Buenos Aires. 1989. Pag. 333 
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Da las anteriores definiciones podemos concordar que los 

autores citados opinan que la imputabilidad esta determinada por 

dos elementos, el primero que consiste en un mínimo f!sico repr!:, 

sentado por la edad y el se~undo en un psíquico~ consistente en

la salud mental, Castellanos Tena afirma que son dos aspectos rla 

tipo psico16gico: · "salud y desarrollo mentales; generalmente el

desarrollo mental se relaciona estrechamente con la edad; •• "( 2!l) 

En conclusión podemos decir que para que un sujeto sea conside'r.!_ 

do como imputable, es necesario que tenga ~ste capacidad de en-

tendimiento de la conducta y un mínimo de edad requerida y con -

una plena salud. mental, o como dice Castellanos Tena, capacidad

m!nirna física y psíquica o salud ment~l en que se encontraba el

sujeto al momento de delinquir, esto es, que haya capacidad de -

discernimiento, que ha ohr'ado sabiendo y queriendo lo que hacía, 

querer y entender para comprender la ilícitud de su conducta al

momento de realizarla hacia un fin determinado. 

Pasamos ahora a analiza%" el elemento de la CULPABILIDAD, 

ya se ha estable.cido con anterioridad, que para que una conducta 

sea calificada como delictiva, no basta que sea típica, antijurf 

dica, se requiere adem&s que sea culpable; para el maestro Jim&-

(29) Castellanos Tena Fernando. Ob. Cit. Pag. 218 
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nez de /\SÚa citado por Castellanos Tena, la culpabilidad la defi

ne como 11 ; •• el conjunto de presupuestos que fundamentan la repro

chabilidad personal de la conducta antijur!dican. (30) Para el p'r.2, 

pio Castellanos Tena considera a la culpabilidad como "el nexo -

intelectual y emocional que liea al sujeto con su acto". ( 31) Para 

Villalobos citado también por Castellanos Tena, argumenta que "la 

culpabilidad, 11gen€ricamente, consiste en el desprecio del sujeto 

por el orden jUl:"Ídico y por los mandatos y prohibiciones que ti·e!!. 

den a constituirlo y conservarlo, desprecio que se manifiesta por 

franca oposición en el dolo, o indirectamente, por indolencia o -

desatención nacidas del desinter€s o subestimación del rna1 ajeno

frente a los propios deseos, en la culpa". (32) Carranc~ y Truji-

llo opina que la culpabilidad "es la concreta capacidad de irnpu-

tación legal, declarable jurisdiccionalmente, por no haber rnoti,10 

le~al de exclusión con relación al hecho de que se trate".(33) P.!!, 

ria Edmwido ?fczgeri citado por Vela Treviño la culpabilidad "es el

conjunto de aquellos presupuestos de la pena que fundamentan, 

frente al sujeto, la reprochabilidad personal de la conducta anti 

jurídica. La acción aparece, por ello, como expreGi6n jur!dicanie!!. 

te desaprobada de la personalidad del aecnte 11 .(34) Vela Treviño -

(30) Citado Por castellanos Tena Fernando. Ob. Cit. Pag. 231 
(31) Castellanos Tena Fernando Ob. Cit. Pa~. 232 
C32l Idem. Pag. 232 
(33) Clll'?'anc& y Trujillo Ralil. Ob. Cit. Pag. 227 
(34) Citado por Vela Trevifio Serr~o. Ob. cit. Pag. 148 
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define a la culpabilidad como "el resultado del juicio por el -

cual se reprocha a Wl sujeto imputable haber realizado un comp·o!. 

tamiento típico y antijurídico, cuando le era exigible la reali

zación de otro comportamiento diferente, adecuado a la norma11 •· -

(35) Existen dos teorías principales que discuten la naturaleza

jurídica de la culpabilidad; la psicológica y la normativa. Para 

la teor!a psicol6gica la culpabilidad estriba en un hecho pura-

mente psicológico; Roberto Muñoz Ram6n citado por Castellanos 4I'!:_ 

na opina que para los psicologistas "la culpabilidad se agota ·s~ 

lo en el hecho psicológico 11 .(36) Luis Fernández Doblado citado -

por Sergio Vela Trevifio dice que "Para la doctrina que comenta-

mas, la culpabilidad es considerada como la relación subjetiva -

que media entre el autor y el hecho punible, y como tal, su cst~ 

dio supone el an&lisis del psiquismo del autor, con el objeto de 

investigaro concretamente cuál ha sido la conducta psicol6gica 

que el sujeto ha etiardado en relación.al resultado objetivamente 

dcJ.ictuoso". (37) 

Para la teor!a normativa o normativista la culpabilidad

se basa ~incipalmente en un juicio de reproche y exigibi1idad -

a una determinada voluntad del sujeto que no ha actuado conforme 

(35) Vela Treviño Sergio. Ob. Cit. Pag. 200 
(36) Citado por Castellanos Tena Fernando. Ob. Cit. Pág. 233 
(37) Citado por Vela Trevifio Sergio. Ob. Cit. Pag. 179 
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a Derecho, esto es, se ha inclinado en favor del ilícito penal; -

Fernándcz Doblado citado por Castellanos Tena opina al respecto y 

dice: " ••• l.a culpabilidad, pues, considerada como reprochabilidad 

de la conducta del sujeto al cometer el evento delictivo, se fun

damenta en la exigibilidad de una conducta a la luz del deber".· -

(38) Vela Treviño conforme a la teoría normativista opina: "· •• l.a 

teQTl!a normativa de la culpabilidad amplía la índole subjetiva de 

ella, considerando que es indispensable saber tanto lo que ha qu~ 

rido una persona (psicologismo) como por qué ha querido realizar

esa conducta y, ademS.s, con el conocimiento necesario de que se· -

trataba de una actuación contra el Derecho cuando era exigible, -

por posible, un comportamiento adecuado a la norma.· •• " ( 39') 

Formas de la culpabilidad; Castellanos Tena al respecto -

nos dice: "La culpabilidad reviste dos formas; dolo y culpa, se-

gún el agente dirija su voluntad consciente a la ejecución del ·~ 

cho tipificado en la ley como delito, o cause igual resuitado por 

medio de su negJ.igencia o imprudencía ••• También suele hablarse de 

la preterintencionalidad como Wla tet'cera forma o especie de la· -

culpabilidad, si el resultado delictivo sobrepasa a la intenci6n

del sujeto".(40} Efectivamente nuestra ley penal en su art!culo -

So. contempla las tres formas de la culpabilidad; dolo, culpa y -

(38) Citado por castellanos Tena FeI'Ilando, Ob, Cit. Pag, 234 
(39) Vela Trevifio Sergio. Ob, Cit. Páp,. 179 
(40) Castell<mos Tena FeI'Ilando. Ob, Cit. Pag, 236 
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preterintencionalidad. Para Cuel1o Calón, citado por Castellanos 

Tena, 11e1 dolo consiste en la voluntad consciente dirigida a la

ejecución de un hecho que es delictuoso, o simplemente en 1a in

tención de ejecutar un hecho del.ictuoso". ( 41) Jim6nez de Asúa, -

citado también por el mismo autor, define al dolo como "la pro-

ducción de un resultado antijuridico, con consciencia de que se

quebranta el deber, con conocimiento de las circunstancias de~~ 

cho y del curso esencial de la relación de causalidad ey~stente

entre la rnanifestaci6n humana y el cambio en el mundo exterior,

con voluntad de realizar la acci6n y con representación del re-

sultado que se quie1"'e o ratifica". ( ll2) Para el propio Castel.la--

nos Tena, el dolo consiste "en el actua:.. .. , consciente y vo1unta--

río, dirigido a la producción de un resultado t!pico y antijurí

dico". (43) Por su parte Mezgcr citado por Vela Trevifio nos dice

que 11 actua dolosamente el que ·conoce las circunstancias de hecho 

y la significaci6n de su acción y ha admitido en su voluntad el

resultado". ( 44) En consecuencia podemos decir que el dolo ::;e en

cuentra integrado por dos elementos a saber: a) el elemento ~ti

co o intelectual y b) e1 emocional o afectivo; el primero estS -

constituido por la conciencia del sujeto de que al actuar se va

a quebrantar el deber, y va a producir un resultado t!pico; el -

(~1) Citado por Caste1l.anos Tena Fern~ndo. Ob. Cit. Pag. 239 
(~2) Citado por Castellanos Tena Fernando. Ob. Cit. Pag. 239 
(~3) Idem. Pag. 239 
(4q) Citado por Vela Treviño SerRio. Ob. Cit. Pac. 210 
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segundo elemento se integra con la voluntad del agente de reali-

zar el acto delictivo, es decir, que tenga la firme intención de

delinquir, de obtener un resultado antijur!dicio. 

Nos toca analizar brevemente el concepto de culpa, como -

segunda forma de la culpabilidad, nuestra ley penal en su artícu

lo Bo. fracción II manifiesta que los delitos pueden ser no intea 

cionales o de imprudencia, manejando este térnú.no como sinónimo -

de culpa; Para Cuello Calón citado por Castellanos Tena, 11 Existe

culpa cuando se obra sin intención y sin la diligencia debida, .__ 

causando un resultado dafioso, previsible y penado por la ley 11
• (45) 

Para el propio CAstellanos Tena, hay culpa "cuando se realiza la

conducta sin encaminar la voluntad a la producción de un resulta

do típico, pero ~ste surge a pesar de ser previsible y evitable,

por no ponerse en juego, por negligencia o imprudencia las caute

las o precauciones legalmente exigidas". (46) Vela Trevifio nos di

ce que n1a culpa es la forma de manifestación de la culpabilidad

mediante una conducta casualmente productora de un resultado típi 

co que era previsible y evitable ••• "(47) Como elementos de la cu,! 

pa, tenemos un hacer o no hacer voluntario, en segundo lugar que

esta conducta voluntaria se lleve a cabo oin las precauciones o -

cautelas previamente establecidas y exieidas; tercero: que el re-

(45) Citado por Castellanos Tena Fernando. Ob. Cit. Pag. 245 
(~6) Castellanos Tena Fernando. Ob. Cit. Pafl• 247 
(47) Vela Treviño Sergio. Ob. Cit. Pag. 244 



sultado de esa conducta sea previsible y evitable y por último -

una relación de causalidad entre la conducta y un resultado no -

deseado. Dos son las principales formas de la culpa la conscien

te o con representación y la incon·sciente o sin representaci6n;-

en la primera el agente ha previsto las consecuencias del resul

tado típico, con ·la esperanza de que éste no oc presente; míen-

tras que en la segunda no se prev&n lao consecuencias del resul

tado previsible. 

Por Último tenemos 1a tercera forma de la culpabilidad,

denominada preterintencionalidad, regulada por la fracción III -

del artículo Bo. de nuestra Ley penal que al respecto dice " ••• -

loa de1itos pueden ser; III·.- Preterintencionales. De acuerdo a

esta misma ley la pret.erintencionalidad viene a ser> una mezcla -

de el dolo y la culpa, al determinar en el apar-tado sip:uiente 

quien actda en forma preterintencional y dice: "Artículo 9o. -

Obra preterintencionalmente el que cause ttn resultado típico ma

yor al querido o aceptado, si aquél se produce por impr>udencia.• 

De lo anterior se desprende que hay una relaci6n entre una con-

ducta dolosa y una culposa al hablar de un resultado t!pico ma-

yor al que se pretend!a en forma int~ncional, al obtenerse ~ate-

. de manera culposa. En conclusión podemos decir que. hay culpabi-

lidad cuando exicte un juicio de reproche por el juez hacia una

conducta típica y antijurídica, exteriorizada por un sujeto imp~ 
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tab1e, que le exigía e1 deber jur!dico de conducirse en forma di

ferente a lo establecido en la norma penci1. 

COllDICIOllALIDAD OBJETIVA. - La ley exige para que exista • 

una acci6n punible una oerie de condiciones objetivas de punibi'l!, 

dad; Castel.lanas Tena las de fine como 11 aquellas exigencias ocadi,2 

nalmente establecidas por el legislador para que la pena tenga -

aplicación. Como ejemplo suele señalarse la previa declaración 'j;! 

dicial de quiebra para proceder·por el delito de quiebra frauda-

lenta".(1\8) Jim&.nez de Asúa al respecto nos dice: "••.las· mS.s ge-

nuinas condiciones objetivas son los presupuestos procesales a -

que a menudo se subordina l.a t>ersec:uci6n de ciertas figuras del -

delito, como la oalificaaión de la quiebréi". C 49) Entre estos pre

supuestos procesales se encuentran los requisitos de procedibili

dad y que de acuerdo al articulo 16 Constitucional se determinan

en denWtcia y querella; para Guillermo col.in Shchez ": •• 1a dertu~ 

cia la puede pre sentar cualquier persona en cumplim.iento de un ·d!, 

ber impuesto por la ley. Denunciar los delitos es de interés gen!. 

ral ••• a todo mundo importa que las sanciones se actualicen, como 

medida mínima a provocar ejemplaridad y, de esta manera prevenir

el delito, este argumento tal vez justifique que la mayor parte -

de los delitos se persiga de oficio." •• "(50) En fin que la denun--

(48) Castellanos Tena Fernando. Ob. Cit. Pág. 271 
(49) Jim&nez de Aa6a Luis. Oh. Cit. Pag. 425 
(50) Derecho Mexicano de Procedimientos Penales, Editorial Porrua 

M~xico. 1986. Pag. 240 
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cia es la facultad que tiene todo sujeto que conozca de la comi-

sión de uno o varios delitos de ponerlos en conocimicm:to de la ·a.!! 

tO?'idad competente para que empiece a trabajar el engranaje jurí

dico-penal. Por lo que se refiere a la querella Colín Sánchez la

considera como " ••• un derecho potestativo que tiene el ofendido -

por el delito, para hacerlo del conocimiento de las autoridades y 

dar su anuencia para que sea perseguido. Tratándose de los dcli-

tos que se persiguen a petición de la parte ofendida, no solamen

te el agraviado, sino tambi'n su legitimo representante. cuando -

lo estime neceaariio, pondrSll en conocimiento del Ministerio Públá_ 

co la comisi6n del hecho delictuoso para que '-ste sea perseguido, 

no pudi~ndolo hacer en ningún caso para esta clase de delitos, -

sin 1a manifestaci5n de voluntad de quien tiene ese derecho ••• 11 -

(51) En resumen podemos decir que la querella es la facultad que

tiene el particular de poner en conocimiento de la autoridad com

petente de hechos delictivos que lo afecten a ~1 en particular y

lo puede hacer el propio ofendido o a travl!s de su legítimo repr!_ 

sentante. cuando exista el deseo de que se persiga al autor del -

delito. 

Por lo anterior concluimos que la denuncia procede en los 

(51) Col!n SSnchez Guillermo. Ob. Cit. Pag. 251 
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delitos considerados perseguihles de oficio, porque e1 daño que -

producen afecta gravemente a l.a sociedad; es indudable que el de

lito materia de estudio en el presente trabajo entre en los deli

tos perseguibles de oficio, ya que es obligaci6n de todos que pr_t! 

valezca nuestra riqueza arqueo16~ca, haciendo la denuncia cuando 

se tenga conocimiento de hechos delictivos que vayan a causar un

dafio irreparable a la Naci6n. 

Nos toca ahora analizar el elemento del delito denominado 

PUNIBILIOAD y Cart"ancS y 'l'l:>ujillo considera a ESta·como "La ac--

ci6n antijurídica, t!pica y culpable para ser incriminable ha de

estar conminada con la amenaza de una pena, es decir, que ésta ha 

de ser la consecuencia de aquélla, legal y neces~ia: •• En nuestro 

deI"echo se señala al acto o a la ornisi6n para ser delictuosos, el 

estar sancionado poro las leyes penales, 1o que hace que según - -

nuestra ley positiva el concepto de de1ito se integre con el ele

mento "acci6n" como presupuesto del elemento "punibilidad", es su 

predicado" .(52) Castellanos Tena al respecto noc dice que "la pu

nibilidad consiste en el merecimiento de una pena en funci6n de -

la realización de cierta conducta. Un comportamiento es punible -

cuando se hace acreedor a la pena; tal merecimiento acarrea la -

conminación legal de aplicación rle esa sanci6n. También se utili

za la palabra punibilidad, con menos proj?icdad, para significar -

C52) Carranca y Trujillo RaGl. Oh. Cit. Pags, 218 y 219 
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la imposición concreta de lü pena a quien ha sido declarado culp~ 

ble de la comisi6n de un delito. En otros t~rminos -agreea- es p~ 

nible una conducta cuando por su naturaleza ümerita ser penada; -

· ••• igualmente se entiende po:I' punibilidad, en ·forma menos aprop'i!!_ 

da, la consecuencia de dicha conminación, es decir, la acción eG

pecífica de imponer a los delincuentes, a posteriori, las penas -

conducentes.', • 0 (53) Como elementos de la punibilidad tenemos: a)

un merecimiento-de penas, b) una amenaza por parte del E~tado de

imponer las sanciones y e) la aplicaci6n fáctica de las penas se

ñaladas en la ley. Cabe hacer menci6n que hoy en día los tratadi~ 

tas discuten si la punibilidad debe ser o no considerada cor.to e·1~ 

mento esencial del delito, puesto que unos as~ lo consideran, 

mientras que otros afirman que la punibilidad es una consecuencia 

del delito, opinión a la que nos atleherimos 1 en virtud de que la

punihilidad lo que hace es darle al delito una caracter!stica má5 

que lo difiere de otros actos que son punibles pero que no son ~~ 

lites, tal es el caso de las faltas e infracciones; en fin que la 

punibilidad no constituye un elemento esencial del delito, sino -

es una consecuencia ordinaria. 

Una vez que hemos señalado el aspecto positivo de los e·1=. 

mentas del delito, es menester sefialar el negativo para así cono

cer en forma global la estructura del mismo. 

(53} Castellanos Tena, Fernando. Oh. Cit. Par,. 267 
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AUSEHCIA DE CONDUCTA.- Como se dijo con anterioridad la -

conducta es un elemento fundamental del delito, por lo tanto la -

ausencia de ésta no configura el mismo; castellanos Tena nos dice 

al respecto; " ••• si la conducta está ausente, evidentemente no h,2: 

brá delito a pesar de las apariencias. Es, pues, la ausencia de -

conducta uno de los aspectos neeativos, o mejor dicho, impediti-

vos de la formaci5n de la figura delictiva ••• "(5~) Por ausencia -

de conducta se halla la VIS ABSOLtrr A, o fueroza f!sica exterior -

irresistible, la vis maior, que no es otra cosa que la fuerza de

la naturaleza, la energ!a de los animales, los movimientos refle

joS, el sueño, el hipnotismo y el sonambulismo; situaciones con--

templadas en nuestra ley penal al reformar el legislador la frac

ci6n I del a:rit!culo 15 que dice "son circustancias excluyentes de 

responsabi1idad penal ••• incuITir el agente en actividad o inacti

vidad involuntarias •• •", formula que incluye los casos arriba roen, 

~ados .c¡1..establecer una conducta carente de voluntad; como .c!o!!_ 

secuencia si un sujeto act~a bajo estas condiciones lo hace sin -

una voluntad de querer y entendet' un resultado. y como ya se dijo 

la voluntad forma parte de la conducta y si no hay una manif esta

ción voluntaria no hay conducta, y sin 5sta no puede haber delito. 

(54) Castellanos Tena Fernando. Ob. Cit. Pag. 162 
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ATIPICIDAD.- se entiende por ésta, la no adecuaci6n de -

la conducta a1 tipo, no hay encuadramiento de la conducta al ti

po legal; Castellanos Tena nos dice que "CUando no se integran -

todos los elementos descritos en al tipo legal, se presenta el -

aspecto negativo del delito llamado atipicidad. La atipicidad es 

la ausencia de adecuación de la conducta al tipo. Si la conducta 

no es t!pica, jam's podrl.ser delictuosa ••• suele distinguirse e~ 

tre ausencia de tipo y tipicidad; la primera se presenta cuando

el legislador, deliberada o inadvertidamente, no describe una -

conducta que, según el sentir general, deber!a ser incluida en -

el cat!logo de los delitos ••• En cambio la ausencia de tipicidad

sUrge cuando existe el tipo, pero no se amolda a él la conducta

dad,,. "(SS) 

LaS causas de atipicidad y de acuerdo al CX.iterio de es-

te mismo autor son las siguientes: 

a) Ausencia de calidad exigida por la ley en cuanto a -

los sujetos activo y pasivo; 

b) Si falta el objeto materia1 y el objeto jur!dico; 

e) Cuando no se dan las referencias temporales o espaCi!!_ 

les requeridos por el tipo; 

(SS) Castellanos Tena Fernando, Ob. Cit. Pag. 173 
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d) Al no realizarse el hecho por los medios cornisivos C,é_ 

pecíficamente señalados en la ley; 

e) Si faltan los elementos subjetivos del injusto leeal

mente exigidos; y, 

f) Por no da.rose, en su caso, la antijU!"icidad e specicil. 

Concluyerxlo diremos que hay atipicidad cuando una deter

minada conducta no encuadra perfectamente por lo descrito en el

tipo legal, aunque exista éste, pero la conducta no se amolda .al 

marco legal establecido por el tipo, por no concurl"ir alguno o -· 

algunos de los elementos constitutivos del precepto legal. 
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nos toca analizaro ahora ei aspecto negativo de la antiju

ricidad, mejor conocido como CAUSAS DE JUSTIFICACION; nuestra ley 

penal agJ:'up~ las causas justificantes con otras dive~sas, en su -

arot!culo 15 denominSndolas causas excluyentes de responsabilidad; 

por su parte Castellanos Tena opina que "las causas de justifica

ción son aquellas. condiciones que tienen e1 poder de excluir la -

antijuritlicidad de una co~ducta t!pica. Representan un aspecto n~ 

gativo del delito; en presencia de alguna de ellas falta Wlo de -

los elementos esenciales del delito ••• en tales condiciones la ac

ci6n realizada a pesar de su apariencia, resulta conforme a Dere

chci". (56) Como causas de justificación tenemos: la legítima dcfe~ 

sa, estado de necesidad~ cumplimiento de un deber, ejercicio de w 

un dei:recho. as! como impedimento leg!ticio. 

Sólo hemos mencionado las causas excluyentes de responsa

bilidad que agl:"upa el C6digo Penal, para conocer el aspecto nega

tivo de la antijuridicidad 9 como elemento esencial del delito, ya 

que sin aqugl no podr& configurarse este Gltimo, y con ~especto -

al delito de coiitrabando de joyas arqueolagicas. consideramos que 

no es posible que pueda desaparecer éste por operar alguna de las 

excluyentes a que hicimos mención. es decir. no puede ser anulado 

por una causa de justificaci6n. 

(56) Castellanos Tena Fernando. Ob. Cit. Pág. 181 
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IllIMPUTABILIDAD corno aspecto negativo de la imputabilidad 

para Castellanos Tena ºlas causas de inimputabitidad son, pues, -

todas aquellas capaces de anular o neutralizar, ya sea el desarr~ 

llo o la sal.ud de la mente, en cuyo caso el sujeto carece de apt! 

tud psicológica para la deliotuosidad''· (57) Sergio Vela Treviño -

opina que; "existe inirnputabi1idad cuando se realiza una conducta 

t!pica y antijur!dica pero el sujeto carece de la capacidad paroa

autodeterr.tlnarsc conforme al sentido o de la facultad de compren

sión de la antijlll:"idicidad de su conducta, sea porque la ley le -

niega esa facultad de comprensi6n o porque al producirse el resU1 

tado típico era incapaz de autodeterminarse".(58) Corno principa-

les causas encontramos las siguientes: estados de inconsciencia -

permanentes y transitorios, el miedo grave, la sordomudez y la lnf 
nor!a de edad; nues'b:ta ley penal contempla en su artículo 15 fra.!:. 

ción II los estados de inconsciencia y en la fracción VI el ~iedo 

grave o el temor fundado; así corno a los menores de edad en el l'l1:!, 

neral 119; En fin, cuando un _sujeto al realizar una conducta tíP! 

ca y antijur!dica no se encuentra con la capacidad de entender y

de que:rer lo realizado, estar& frente a una causa excluyente de' -

responsabilidad, mejor conocida como inir.iputabilidad, es decir,. -

queda fuera del alcance del Derecho Penal. 

(57) Castellanos Tena FeI'rlandb. Ob. Cit. Pag. 223 
(58) Vela Treviño Sergio. Ob. Cit. Pag. qq 



CAUSAS DE INCULPABILIDAD.- El. maestro Vela Trevifio opina-

que J.as causas de incu1pabilidad 11son las circunstancias concu-· -

rrentes con una conducta t!pica y antijur!dica, atribuible a un -

imputable, que permiten al juez re6o1ver la inexigibilidad de una 

conducta diferente a 1a enjuiciada, que ser!a confol"me al Derecho, 

o que le impiden fornn.t1ar en contra del sujeto un reproche por 1a 

conducta espec!fica rea1izada11 • (59) Por su parte Castellanos Tena 

manifiesta: "Para que un sujeto sea culpab1e, precisa en su con"""

ducta 1a intervenci6n del conocimiento y de la voluntad; por lo -

tanto, la incu1pabilidad debe referirse a esos dos e1ementos; in

telectual y volitivo. Toda causa climinLl..toria de a~uno o de arn.-

bos, debe ser considerada corno una causa de incu1pabilidad11 .(60)

Corno principa1es causas de inculpabilidad tenemos: a) el error -

esencial de hecho; y b) la coacción de la voluntad; nuestra 1ey -

penal contempla el error esencial de hecho en su artículo 15 fraE 

ci6n XI que dice: 11Realizar la acción y omisión bajo un error in

vencible respecto de alguno dg los elementos esenciales que inte

gran la descripciéSn legal, o que por el mismo error estime el su

jeto activo que es 1.!cita su conducta". El error se divide en 

esencial y accidenta1; el. primero va a recaer sobre uno o mS.s e·i:, 

mentes esenciales del delito, el sujeto actua il!citamente ere- -

y&ndolo hacer dentro. del marco legal; y el error accidental a su-

(59) Vel.a Trevifio Sergio. Ob. Cit. Pag. 274 
(60) Castellanos Tena Fernando. Ob. Cit. Pag. 254 
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vez se divide en error en el golpe; error en la persona; y error 

en el delito. En resumen podemos decir que un sujeto al actuar -

estarS. bajo las causas de inculpabilidad, cuando erróneamente ·-

considere que su conducta es l!cita, o que ignore que la conduc

ta realizada sea antijurraica. 

Por lo que reapecta a la falta de condición oójetiva, ·c.2. 

mo ya se dijo con anterioridad, las condiciones objetivac de pu

nibilidad no son elementos esenciales del delito, al contemplar

se en el tipo legal se refiere a ccll'acteres o partes integrantes 

del delito, si faltan en ,1, serán tlnicamente requisitos ocasio

nales, es decir accesorios o fortuitos. 

En cuanto al aspecto negativo de la punibilidad, esto es 

las excusas absolutorias al maestro Castellanos Tena las define

corno "aquellas causas que dejando subsistente el ·carácter delic

tivo de la conducta o hecho, impiden la aplicaci6n de la penu. -

El Estado no sanciona dete-rminadae conductas por :razones de j us

ticia o equidad~ •• "(61) El C6digo Penal considera como excusas· -

absolutorias las siguientes: los casos comprendidos en los ar- -

tí.culos 151, 24:7 1 Fracci6n I.V parrafo negundo; 280 Fracción II· -

parrafo segundo; 333,375, 377, 3BS y 390. 

(61) Castellanos Tena Fernando. Ob. Cit. Pag. 271 



106 

3) TIPO DEL DELITO 

Se ha mencionado con anterioridad que para determinar la -

existencia de un delito debe manifestarse la conducta del ser hUln!!;_ 

no, pero no toda conducta dará origen a un delito, ésta debe reu-

nir o tener ciertas caracter!sticas, como el de ser contraria al -

Derecho, sea sancionable y además que esa conducta se adec6e al -

precepto establecido por el legislador; a este precepto se le con2 

ce como tipo. 

El Haestro Castellanos Tena nos comenta que el tipo "es la 

creaci6n legislativa, la descripción que el Estado hace de una cbn 

ducta en los preceptos penalcs".(62) El punto de vista de Mezger -

recopilado por Jimíánez Huerta es "el injusto descrito concretamen

te en la ley en sus q,iversos artículos, y a cuya realizaci6n va li 
gada la sanci6n penal".(63) Por su parte Porte Petit afirma que" -

••• el tipo es la conducta o hechos descritos por la norma, o en -

ocasiones esa mera descripción objetiva, conteniendo además seg1'.Ín

el caso, elementos normativos o subjetivos de ambos ••• n(5q) De -

igual forma Jim~ncz de Aslia citado por Carranc~ y Tl:'ujillo RaGl, -

(62) Castellanos Tena Fernando. Ob. Cit. Pa~. 165 
(63) Citado por Jiménez Huerta Mariano. Ob. "cit. Pag. 21 
(6~) Porte Petit C~lestino. Ob. Cit. Pag. ~23 
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opina que "el tipo es la abstracci6n concreta que ha trazado el l~ 

gislador, descartando los detalles innecesarios para la definici6n 

del hecho que se cataloga en la ley como delito".(65) Tanto Caste

llanos Tena, Mezger, Porte Petit y Jim~nez de Asúa coinciden en -

que el tipo es la configuración de la corxlucta humana en el prece2 

to legal; ahora bien unos utilizan el t~rmino conducta y otros lo

llarnan hechos, pero desde luego ambos son considerados como il!ci

tos si se adecúa perfectamente al precepto legal previamente esta

blecido, de aqlÚ se desprende el doble aspecto de analizar la con

ducta; positiva cuando se llevan a cabo movimientos co:c"porales en

forma voluntaria por el sujeto, y negativa cuando lo que se maní-

fiesta es una inactividad en oposici6n a lo que debiera realizar-

se, trayendo como consecuencia la infracci5n de la norma jur!dicia. 

En resumen los autores arriba citados contemplan al tipo como la -

creación legislativa, o abstracci6n que ha trazado el legislador y 

que de acuerdo a la Constitución es el único 6rgano para legislar. 

Por lo anterior concluimos que la base escencial de esta figura j2 

rídica es la conducta que extrictarnente se apege a lo establecido

en el tipo por el legislador. 

(65) Carranc~ y Trujillo Ra61. Ob. Cit. Pag. 217 
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En nuestro Derecho Positivo ?Iexicano los tipos se integran 

por elementos objetivos, normativos y subjetivos. Por lo que hace

ª los elementos objetivos Castellanos Tena opina: "La ley al esta

blecezt los tipos, generalmente se limita a hacer una descripci6n -

objetiva: ••• si la ley emplea palabras con un significado aprecia-

ble por los sentidos, tales vocablos son elementos objetivos del -

tipci ••• 11 (66) JimGnez Huerta al respecto nos dice: 11 Los tipos pena-

les describen por lo general, estados o procesos de naturaleza ex

terna, susceptibles -como indica Mezger- de ser determinados espa

cial o temporalmente, perceptibles por los sentidos objetivos, fi

jados en la ley por el legislador en forma descriptiva y aprecia-

bles por el juez mediante la simple actividad del conocimiento". -

(67) Por su parte Porte Petit y de acuerdo a lo señalado por - - -

Hezger clasifica a los elementos objetivos en dos a saber: 11 ••• a)

estados y procesos externos, susceptibles de ser determinados esp~ 

cial y temporalmente, perceptibles por sentidos, y b) estados y 

procesos anímicos en otra~ personas que no sean precisamente el a~ 

ter ••• 11 (68) ne lo anterior podemos concluir que los elementos obi!:, 

tivos o materiales son todos aquellos que pueden ser apreciados -

por los sentidos en la conducta externa del sujeto, ésta como as-

pecto fundamental del elemento objetivo va a favorecer que este --

(66) Castellanos Tena Fernando. Ob. Cit. Pag. 168 
(67) Jiménez Huerta Mariano. Ob. Cit. Pag. 76 
(68) Porte Petit Celestino. Ob. Cit. PaP,s. 430 y ~31 



109 

elemento se presente en todos los tipos como pieza fundamental po~ 

que siempre va a describir la conducta del sujeto; pues como ya se 

dijo con anterioridad que la base fundamental del tipo lo es la 

conducta que se ajuste a lo establecido por el legislador en el 

precepto legal. 

Por lo que respecta al elemento subjetivo, éste va a radi

car principal.mente en un determinado estado de ánimo, una inten- -

ciOn o fin del agente, esto es, los elementos subjetivos emanan de 

una actividad interna encaminada a una acci6n delictuosa, a este -

punto Castellanos Tena opina de la siguiente manera: "Puede la de;:. 

cripción legal contener conceptos cuyo significado se resuelve en

un estado an!rnico del sujeto y entonces se está en presencia de -

los elementos subjetivos de1 delito11 .(69) Porte Petit manifiesta -

que los elementos subjetivos consisten en 11
; •• caracter!:Gticas sub-

jetivas, es decir, situadas en el alma del autor ••• "(70) Jimc!inez -

Huerta al respecto nos señala "La existencia de estos elementos tf 
picos subjetivos responde a la complejidad qui! el propio acaecer -

de la vida ofrece, pues, corno hemos visto en algunos casos la pro

pia realidad objetiva de determinadas conducta& depende de 1a ten

dencia interna trascendente o del estado de conciencia del autor,-

(69) Castellanos Tena Fernando. Ob. Cit. Pag. 168 
(70) Porte Pctit Mariano. Oh. Cit. Pag. ~37 
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y en otros, sólo a trav~s de ellas la conducta antijurídica ad- -

quiere significación penal ••• "(71) En resumen podemos decir que -

los elementos subjetivos del tipo son estados o circunstancias -

anímicas del sujeto; es decir, son características que se encuen

tran situadas en el alma del autor, o bien, estados internos que

se traducen en una actividad encaminada a un fin específico. 

ELEMENTOS NORMATIVOS; para Castellanos Tena los elementos 

normativos se deben entender como " ••• aquellas frases usadas por

el legislador tienen un sienificado tal, que requieren ser valor~ 

das CU1'1:ural o jurídicamente ••• 11 (72) Jiménez Huerta al respecto -

nos dices " ••• Acaece muchas veces que las figuras típicas contie

nen otr.os elementos más complejos que los extrictamente descripti 

vós. Es ello, a menudo, debido a exigencias de t~cnica legislati-

va, pues, en ocasiones, para tipificar una conducta es necesario

incrustar en su descripción elementos que imp1ican juicios norma

tivos sobre el hecho y que obligan al intérprete a efectuar una -

especial valoración de la il!citud de la conducta tipificada ••• "

(73) Por·su parte Porte Petit y en base a la opinión de Jiménez -

de AsGa, clasifica los elementos normativos de la sip.uiente mane

ra: " ••• los elementos normativos son de dos clases: a) elementos-

(71) Jimt;nez Huerta Mariano. Ob. Cit. Pág. 90 
(72) Castellanos Tena Fernando. Ob. Cit. Pag. 168 
(73) Jimiónez Huerta Ma>'iano. Ob. Cit. Pag. 82 
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con valoración jurídica y b) elementos con valoración cultural -

• •• "(74) Entre los elementos normativos que se pueden encontrar -

en nuestra leeislaci6n penal y que exigen una valoración.jur!dica 

tenemos: 11cosa mueQle, bien inmueble o derecho real", entre los -

elementos de valoración cultural tenemos: "deshonra, castidad y -

honestidad". r..a valoración jurídica se va a dar cuando el legisl!_ 

dor analice los conceptos legales y se apegue a la definici5n que 

a estricto Derecho le corresponda; en cambio en la valoración CU.,! 

tural el leeislador va a tomar en cuenta el grado de cultura. e·d!!, 

caci6n y posición económica que tenp,a el sujeto. 

Con respecto al deli°to materia de estudio en el presente• 

trabajo, se encuentra contemplado en la Ley Federa1 Sobre Monumcn 

tos y Zonas Arqueolór;icos, Artísticos e Histllricos de la sir.uien-

te manera: 

"ART.53.- Al que por cualquier medio pl"'etenda sacar o sa

que dc1 pa!s Wl rnonwnento arqueológico, artístico o histg 

rico, sin permiso dc1 instituto competente, se le impon-

drá prisión de dos a doce afies y multa de cien a cincuen-

ta mil pesos. 11 

Del tipo transcrito podemos apreciar como concurren tanto 

(74) Porte Petit Celestino. Ob. Cit. Pag. 437 
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elementos objetivos, subjetivos y normativos; corno elemento obje

tivo tenemos: pretenda sacar o saque del país, se percibe la con

ducta del sujeto a sustraer del país objetos de incalculable va-

lor pat"'a la Nación, como elementos· subjetivos tenemos; al que por 

cualquier medio, esto es, el sujeto a toda co::;ta tiene el ánimo -

de sacar del pa!s.un ~onurncnto arqueológico, como elemento norma

tivo tenemos al concepto jurídico de monumento arqueol.ógico art!!,. 

tico o histórico, conceptos que se analizarán en el siguiente in-

ciso. 
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B) EL DELITO DE CONTRABAIIDO DE JOYAS ARQUEOLOGICAS 

Nos toca ahora entrar en cuestión sobre los preceptos l.=_ · 

gales tendientes a regular las conductas delictivas encaminadas

ª realizar el delito de contrabando de joyas arqueoló~icas; para 

ello analizaremos el Código Penal, at>~ como la Ley Federal de l·!g 

nU.mentos y Zonas Arqueol5gicos, Art!sticos e Históricos. 

1) DES CRIPCIOH LEGAL 

Como ya lo habiar:i.os anotado el Código Penal de 1871 re~ 

laba el delito de dafio en un signo conmemorativo, un mom.nnento o 

estatua, cuadros o cualquier otro objeto de las bellas artes, ·cE!. 

locadas en los tcnplos o edificios pÚblicos, aplicando una pena

de arresto mayor y multa de segunda clase. El C6digo Penal vige!!. 

te ya no regula algún delito relacionado con los monumentos ar-

queolÓr;icos, ni mucho menos el delito de contralx-indo de joyas ·a:: 
queológicas, objeto de estudio. Por lo que respecta a la Ley re~ 

ferida contempJ.a J.os ilícitos que pueden cometerse en contra del 

patrimonio arqueológico nacional, y en 1o referente al delito -

que se analiza lo regula de la siguiente manera: 

11 ART.S3.-Al que por cualquier medio pretenda sacar o 

saque del. país un monumento arqueológico, artístico-



o hist6riico, sin permiso del instituto competente• -

se le impondrá prisión de dos a doce años y multa de 

cien a cincuenta mil pesos". 
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Del precepto anteI"iormcnte descrito podemos. percatarnos ·-

que el tipo conte~la dos formas de configurarse el delito en eS"t:!!. 

dio, ya que primeramente descriibe la conducta del sujeto activo en 

grado de tentativa al sefialar al que "pretendaº, esto es, al que· -

inten~e, trate o ambicione; términos sin6nimos empleados de lapa

labria "p:retenda", basta con el s6lo hecho de intentar únicamente· -

para ser sancionado; por otro lado considera la posibilidad del ·a~ 

lito consumado al indicar o "saquen, esto es cubre la probabilidad 

de que el delito se perfeccione al logra11 el sujeto evadi'I" la vi"g_!. 

lancia· aduanal y saque un monumento arqueológico del país, adecu~ 

dose su conducta al tipo penal establecido por el legislado:r. Ati

nada la definción que nos da la ley en estudio respecto de monu:rrfe!?_ 

to arqueológico, art!stico o hist5rico; pues como ya se ha comen"t~ 

do previamente cuando se refiere a este concepto en su art~culo 28, 

lo hace tomando en cuenta tanto a bienes muebles como inmuebles •

pz"oductos de las culturas ind!genas hasta antes de la conquista; -

pero para ios efectos del presente trabajo queremos hacer mención-

. que el concepto de joya arqueológica se ha ve:iotido respecto de los 

biCnes muebles para diferenciar los de los inmuebles, ya que por -

razones ob.rias no es posible que éstos sean objeto del delito de -

contriabando de j ayas arqueo15giccis. 
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2) SUJETOS DEL !LICITO 

La persona que realiza o deja de rieal.izar una conducta

t!pica. antijurídica y culpable, es considerada en nuestro Der~ 

cho como el sujeto activo del delito; dos son los protagonistas 

en el hecho delictivo, sujeto activo y sujeto pasivo, analizar=._ 

mos primeramente e1 sujeto activo del del.ita; Castell.anos Tena

al respecto cotrenta: "S6lo la conducta humana tiene relevancia-

para el. Derecho Penal.. El acto y 1a omisi6n deben coTTesponder

al hom)::¡[te, porque Gnicamente él. es posible sujeto activo de las 

infracciones penal.es; es el único ser capaz de volWltaxtiedad".

(75) Por su parte Carrancá y Trujillo Ratil nos dice que: "el ·a~ 

jeto que comete el illcito es sujeto activo primario y el. que -

paraticipa es activo secundario". (76) La opinión de Jirnénez Hue!! 

ta es que "Le denominamos sujeto activo primario para subrayar

que es sujeto activo por originaria, directa e inmediata deter

minación típica, así corno tambi~n pctrta diferenciarle de aqua- -

llos otros sujetos activos -para nosotros 11anados secunda:rios

• •• "(77) Porte Petit comenta que n~ •• e1 sujeto re.querido p0%" el 

tipo, es un elemento de liste, pues no se concibe un delito sin

aqUél, debitindose entender por sujeto activo., el que interviene 

(75) Castellanos Tena Fernando. Ob. Cit. Pag. 149 
(76) CarrancS y Trujillo RaGl.. Ob. Cit. Pag. 185 
(77) Ji!n&nez Huerta Hariario. Ob. Cit. Pags. 95 y 96 
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en la realizaci6n del del.ito como autor, coautor o complice.· •• " 

(78) De los conceptos previamente analizados podemos constatar

que el sujeto activo es siempre el hombre como el Cínico sel" ca

paz de entender y querer una conducta, quedando fuera de este -

concepto los animales y las personas morales, por carecer de ·e~ 

pacidad de discernir.riente ni voluntad propia. El Código Penal -

para el Distrito Federal en su art!culo 13 sefiala y describe a

las personas responsables de los delitos y dice: "Son responsa

bles del delito; I.-Los que acuerden o preparen su ejecuci5n; -

II.-los que lo realicen po:r s!; III.-los que lo realicen conju,u 

tamerrte; IV.-los que lo lleven a cabo sirviéndose de otro; V.---

1os que determinen intencionalmente a otro a cometerlo; vr.- -
los que intencionalmente presten ayuda o auxilien a otro para -

SU comisión¡ VII. -los que con posterioridad a su ejecución auxf 

lien al delincuente, en cumplimiento de una promesa anterior al 

delito, y VIII.-los que intervengan con otros en su com.isi6n, -

aunque no con ate quién de ellos produjo el resultado". 

En conse"cuencia tenemos que la participación se forma -

de autor material del delito, intelectual, c6mpÍice y encubl':'i

dor, y de acuerdo a la participación en la comisión del delito

será su sanci6n. Es autor material del delito el que realiza la 

actividad delictiva con un hacer o no hucer voluntarios; es au-

(78) Porte Petit Celestino. Ob. Cit. Pap;. ~38 
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tor intelectual el que ade~~s de concebir un hecho delictivo, -

exterioriza su ánimo da cometerlo; es c6mplice el sujeto que -

presta toda clase de auxilio al autor intelectual o mater~al, y 

aWlque su ayuda es secundaria tiene relevancia en el hecho de-

lictivo; son encubridores los que ayudan al autor o autores una 

vez que se ha efectuado la conducta delictiva, siempre y cuando 

esa ayuda sea posterior al hecho y que no haya tenido conoci- -

miento antes de :realizarse el ilícito, ya que de lo contrario -

si lo convinieron previamente en que despu6s de cometer el de'l!, 

to iba a prestar ayuda, ~ste cae en un caso de participación. 

En relación al sujeto pasivo, Castellanos Tena al res-

pecto comenta: "El sujeto pasivo del delito es el titular del -

derecho violado y jurídicamente protegido por la norma ••• las -

personas m<>t'ales -agrega- constituyen sujetos pasivos del deli

to como las personas f!sicas; trunbién el Estado puede ser suje

to pasivo del delito y, de hecho, lo es l.a sociedad rnisma 11 .(79) 

La opinión de Carrara citada por Carrancá y Trujillo es que;- --

11Por sujeto pasivo, ofendido, paciente o inmediato, se entiende 

la persona que sUfre directamente la acci6n; sobre la que re- -

caen los actos materiales mediante los que se realiza el delit2 

(79) Castellanos Tena Fernando. Ob. Cit. Pág. 151 
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"• (80) Carrancá y Trujillo opina; 11Es la persona individual el - .. 

sujeto pasivo del mayor número de delitos. La tutela penal la -

protege a lo largo de su vida. Pues es sujeto pasivo desde antes 

de su nacimiento, como en el caso ael aborto ••• la persona juríd! 

ca puede ser también sujeto pasivo de la infracción ••• El Estado

es particularmente sujeto pasivo de ciertos delitos ••• "(81) 

Por lo que respecta al objeto del delito Carrancá y Tru

jillo Raúl r.anifiesta! "El objeto del delito es la persona o co

sa, o el bien o el intertis jurídico, penalmente protegidos. Lo·s

tratadistas distinguen entre objeto material y objeto jtl:C'!dico.

El objeto materia1 -prosigue- es la persona o cosa aohl:-e la que

recae el delito. Lo son cualesquiera de los sujetos pasivos ~ -

bien las cosas animadas o inanimadás. El objeto jurídico es el -

bien o interés jUI'!dico, objeto de la acci6n incri~nable ••• "· -

( 82) Caste11anos Tena opina que; "loa autoJ:tes distinguen entre· -

objeto material y objeto jur!dico del delito. El objeto material 

lo constituye la perasona o cosa sol:re quien recae el dafio o pe!.! 

grto; la persona o cosa sol:ttte la que se concreta la acci6n delic

tuo5a. El objeto jurídico es el bien protegido por la ley y que

el hecho o la -omisi.6n criminal ~•siooari 11 • ·(-83) 

(80) Citado por CarrancS y Trujillo Raúl. Ob. Cit. Pag. 191 
(Bl) CarrancS y Trujillo Raúl. Ob. Cit. Paga. 191 y 192 
(82) Cat'I'anc:i y Trujillo Raúl. Ob. Cit. !'ag. 192 
(83) Castellanos Tena Fernand0 • Ob. Cit. Pág. 152 
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En conclusión podemos decit" que en relaci6n al delito _. -

de contrabando de joyas a.rqueol6gicas, el sujeto activo en el ti

po puede ser pl."imario cuando directamente lleva a cabo la conduc

ta delicti11a. pero también admite a los actores activos secund-a:-

rio s en la participación del hecho delictivo, ya sea en la conde~ 

ci6n, preparación y ejecución del il!cito. Por lo que toca al su

jeto pasivo:dei delito, 6ete s~rli la NacilSn siempre y en todo mo

mento p.ies la Naci5n es la titular de los bienes jur!dicamente 't.!!_ 

telados, y en el caso que nos ocupa son los monumentos arqueolégi 

ces art!sticos e hist6riccis. Ahora bien cuando el acto rea1izado

recae sobre una persona o cosa~ surge el objeto material del de'l~ 

to, determinando a quien se va a proteger de la acci6n delictuosa 

que se lleva a cabo, para efectos del presente trabajo son las 'j2_ 

yas arqueo15gicas, esto es bienes muebles pertenecientes a las -

culturas ind~genas hasta antes de la conquista; en cuanto al ob"j_! 

to jur!dico, es el bien protegido por la norma, la que se viola -

con un hacer o no hacer voluntario y que protege intereses de di

versa !ndole y en e1 caso que nos ocupa el delito de contrabando

de joyas arqueológicas, en donde est'á protegido el patrimonio ·d'U!, 

t\ll'al de la nacilSn; elemento esencial del. Objeto jur!dico de di·-

cho precepto pená1. 
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3) CUERPO DEL DELITO Y PRESUl!TA RESPONSABILIDAD 

La Constitución Po1ítica de los Estados Unidos Mexicanos -

ofrece a todo aque1 sujeto que infrinja una ley penal, sea o no m~ 

xicano, una garant!a de libertad consagrada en su capitulo de ga-

rantías individua·les y al respecto nos dice: 

"ARTICULO 19. Itine:una detención podrá exceder del tl;:E, 

mino de tres días, sin que se justifique con un auto

de formal prisi6n, en el que se expreaar'1l: el delito 

que se impute al acusado; los elementos que constitu

yen aqu~l; lugar, tiempo y circunstancias de ejecu- -

ción y los datos que arroje la averiguación previa, -

los que deben 5er bastantes para comprobar el cuerpo

del delito y hacer probable la responsabilidad del a-

cusado.· •• ·n. 

Pero ¿qu~ entendemos por cuerpo del delito y presunta res

ponsabilidad?. Diferentes tratadistan han emitido su punto de vis

ta a1 respecto, analizaremos brevemente e1gunos de ellos, y ast ·t~ 

nemas que Eduardo Herrera y Lasso comenta: ·11 ••• el cuerpo del deli-

. to no es otra cosa que verificar plenamente, en el caso concreto,

la existencia de todos y cada uno de los elementos fácticos que --
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cumplen el tipo". (Sq) 

Por su parte el C6digo Federal de Procedimientos Penales -

al respecto nos comenta: 

"ARTICULO 168.- ; •• El cuerpo del delito se tendrá por 

comprobado, cuando se acredite la existencia de los -

elementos que integran la descripción de la conducta

º hecho delictuosos, según lo determina la Ley Penal. 

Se atender~ para ello, en su caso, a las reglas espe

ciales que para dicho efecto previene este c6dig6 ••• " 

Por Último nuestt'o mS.s alto tribWlal de justicia de la na
ción establece lo siguiente: 

"CUF.RPO DEL DELITO CONCEPTO DE. Por cuerpo del delito 

debe entenderse el conjunto de elementos objetivos o

externos que constituyen la materialidad de la figura 

delictiva descrita con0%'etamente por la Ley PenB.1. 

QUINTA EPOCA: Suplemento de 1956, ·p.178.A.D. q,173/--

53. lléctor González Castillo.- Unanimidad de 4 votcis. 

( 84) Herrera y Las so, Eduardo. Garantías Constitucionales en mat.!, 
ria Penal. I.n.c.P. M{;:xico, 1979. Pa3. 45 



"CUERPO DEL DELITO COllCEPTO DE, Por cuerpo del d<"1i 

to debe entenderse el conjunto de eler.i.entos objeti

vos que constituyen la materialidad de l~ figura ·d~ 

l.ictiva descrita concreta.mente por la Ley Penal, y

la daterr.dnaci6n que tiene por acreditado el cuerpo 

del delito debe apoyarse en la demostraci6n de la -

existencia de un hecho, con todos sus elementos -· -

constitutivos, tal corno lo define la lCy al consl:d!, 

rarlo como delictivo y señalar la pena correspon- -

diente 11 • 

SEPTIMA EPOCA, Segunda Parte: Vól,SS,P.27.A.D,l, --

724/73.- Jos~ Su:irez Palomares. Unanimidad de 4 vo-

tos. 
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Despu6s de haber hecho un breve análisis del concepto de 

cuerpo del delito, consideramos que óste no ea otra coaa que la

presencia de todos y cada uno de los elementos que integran al· -

delito, tales como la conducta tipicidad etcetera. y que ya 

han sido p~eviamente analizados; y de encontral."ncs con la ausen

cia de algimc de estos elementos, tendríamos la inexistencia d<?l 

delito y pOX" consiguiente no se podría hablar ni aplicar e1 con

cepto de cuerpo del delito; y con respecto a ios aludidos esta-

mos de acuerdo, ya que no es posible que se considere como cuer

po del delito a los objetos, armas, veh!culos, etcetera; y por -
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lo que respecta al caso que nos ocupa, sería ilór;ico que las joyas 

arqueol6gicae fueran consideradas como el. cuerpo del delito hipó·t!, 

sis que erróneameñte prevaleció en un principio, pero que en la ·a.s. 

tualidad se ha desechado, y se ha establecido que cuerpo del deli

to es la presencia de los elementos normativos, objetivos y subje

tivos que integran el tipo. 

Por lo que hace al concepto de presunta responsabilidad y

una vez que haya quedado plenamente comprobado el cuerpo del deli

to, al cerciorarse el juez de que los hechos se llevaron a cabo 

tal y como lo describe el tipo al caso concre~o, podrá el mismo 

juzgador atribuirle la probable responsabilidad al actor material.

del delito. 

Retomando nuevamente el precepto del C6digo Federal de P'rE 

cedimientoc Penales tenemos: 

"ARTICULO 168 ••• La presunta responsabilidad de1 incu]; 

pado se tendrá por comprobada cuando, de los medios-

probatorios existentes, se deduzca su participación -

en la conducta o hechos constitutivos del delito de--

rr:.ostradci 11
• 

"ARTICULO 180.-Para la comprobaci6n de1 cuerpo del 'd!_ 



lito, de la proesunta responsabilidad del inculpado al 

Ministerio Público, sus auxiliares, la policía judi-

cial y los tribunales gozarán de la acci6n más amplia 

para emplear los medíos de· investigaci6n que estimen

conducentes según su criterio, aunque no ::;ean de las

que menciona la ley, siempre que estos medios no sean 

contrarios s. derecho". 

12~ 

Poro su parte la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha

sustentado lo siguiente: 

"CUERPO DEL DELITO Y RESPOllSABILIDAD. PRUEBA POR LOS

MISMOS ELEMENTOS. Si a1guno de 1os e1er.ientos probato

rios aprecia.dos para acreditar el cuerpo del delito,

es tambit!n tomado en consideraci6n para justificar la 

responsabilidad penal del inculpado, esto no es en· sí 

mismo violatorio de garantias, pues bien puede suce-

der que Wl e1emento probatorio sirva para acreditar -

ambos extremos Sin que e1lo traiga oomo consecuencia

una violaci6n de garant!al!i". 

S6ptima Epoca, Seg\.Dlda Paz'te: Vól. IJO, P. 27.A.D.579/ 

71.- Miguel Tristschler Gaber.- Mayoría de 3 votcis. 

Es indudable que tendremos a nuestro alcance todos los me-
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dios de prueba id6neos, sin estar contrarios al deredlo, para con

figurar el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad tanto -

del il!cito en cuestión, como la del actor material del mismo, es

decir no debe ser considerado como Wl delito especial ni estar re

glamentado en Wla ley similar. 

El cuerpo del delito de contrabando de joyas arqueol6gicas 

quedarS debidamente de~octrado cuando el sujeto a trav~s de su ca~ 

ducta manifieste el ánimo de sacar del pa1s joyas arqueológicas, -

adecuándose dicha conducta al tipo que sefiala l.a Ley Federal Sobre 

Monwnentos y Zonas /tt'queolGgicos, Artísticos e Históricos, lesio-

nando o afectando tanto el objeto material como el objeto jurídico 

del delito\ conducta que adetnAs de ser típica, sea antijur!dica y

culpablc. 

Por lo que respecta a la presunta responsabilidad de1 sUj!:, 

to activo del delito en cuestión, ésta qucdarS debidamente compro

bada con los mismos elementos qu!' sirvieron para comprobar e1 cUe!, 

po del delito y que ser!a nuevamente la presencia de todos y cada

uno de los elementos integrantes del delito; esto es que haya una-

conducta encaminada a un fin, "menoscabar el patrimonio nacional", 

que sea t!pica, antijur!dica, que el sujeto tenga la capacidad de

entender su condUcta y de querer el resultado, es decir sea imput~ 

ble, culpable y que traiga como consecuencia una penalidad. 
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4) PENALIDAD 

Corresponde ahora analizar- el concepto de penalidad impU:e.! 

ta al sujeto activo del delito; peX.o primero nos referiremos a la

que entendemos por pena. 

El maestro CR.ste.llanos Tena nos dice que la pena "es el -

castigo 1egc:tlmente impuesto por el Estado al delincuente para con

servar el. OI'den jur!dico". C 85) 

cuello Calón define a la pena como "el sufrimiento impues

to por e1 Estado, en ejecuci6n de una sentencia, al culpable de 

una infracci~n penal". (86) Para CaXTancl\ y Trujillo la pena "es Wl 

tratamiento que el Estado impone al sujeto que ha cometido una ac

ciCSn antisocial o que l:'epresenta una peligrosidad social, pudiendo 

ser o no ser un mal para el sujeto y teniendo por fin la defensa -

social". ( 87) 

Nueatz.o C6digo Penal eeflala las diversas penaa y medidas -

de seguridad aplicadas al caso concreto y dicei 

(95) Castellanos Tena Fernando. Ob. Cit. Pag. 306 
(96) Citado por castellanos Tena FeI'nando. Idem, Pag. 306 
(97) carrano¡ y Trujillo RaGl. Ob. Cit. Pág. ~26 



Art!culo 21.t.- Las penas y medidas de seguridad son: 

1.- Prisi6n. 

2.- Tratamiento de libertad, semilibeI"tad y trabajo -

en favor de 1a comunidad. 

3.- Internamiento o tratamiento en libertad de inin1pE, 

tables y de quienes tengan el hábito o la necesi

dad de consumir estupefacientes o psico~icds. 

·q·.- Confinamiento. 

·s·.- Prohibición de ir a lugal" determinado. 

6.- Sanci6n pecuniaria. 

7.- Derogado. 

&.- Decomiso de instrumentos, objet6s y productos del 

delito. 

·g.- Amonestación. 

10.- Apercibimiento. 

11·. - Caución de no ofender. 

12.- Suspensi6n o priivaci6n de derechós. 

13'.- Inhabilitación, destitución o suspensión de fWl--

ciones o emp1eós. 

14.- Publicaci6n especial de sentencia. 

15 .- Vigilancia de la autoridad. 

16.- Suspensi6n o dieoluci6n de sociedades. 

17.- Hedidas tute1ares para menores. 
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18.- Decomiso de bienes correspondientes al enrique

cimiento illci to". 
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Del precepto anteriormente descrito observamos dos fer-

mas de ap1icar una sanci6n, la primera consiste en fijar una pe

na y la segunda una medida de seguridad, confundiendo nuestro ·oE_< 

denamiento penal en cuesti6n las penas con las medidas de segt.tri 

dad; ya que la primera debe implicar una privación de la liber-

tad y una multa como consecuencia de la comisión de un il.!cito y 

las segundas como medidas de prevención, con la finalidad de ev~ 

tar por cualquier medio la comisión de uno o más delitos; y en -

el caso que nos ocupa, cabe el aseeuramiento del medio de trans

porte utilizado para sacar del pa!s joyas arqueológicas. 

La pena propiamente aplicada debe estar encaminada a al

canzar un objetivo y l?ste debe ser, readaptar al reo, apartarlo

del camino del delito y hacerlo útil a la sociedad y velar por -

los intereses de la misma, pero para lograr tal objetivo la pena 

debe tener unas determinadas cB.racter!stica:s, il$stas son: debe -

ser intimidatoria, ejemplar, correctiva y justa. 

Respecto al tema que nos ocupa, la Ley Federal de Monu-

mentos y Zonas Arqueol6eicos, Art!sticos e IIist6ricos, en su ca

p!tulo de sanciones señala la pena aplicable al delito en cues--



tilSn y dice: 

Art. 53.- A1 que por cualquier medio pretenda sacar o 

saque del pa!s un monwnento arqueológico, artístico o 

hist5rico, sin permiso del instituto competente, se -

le irnpondl>á pri:;ión de dos a doce afio s y mul.ta de - -

cien a cincuenta mil pesós. 
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El Código Pena1 vigente nos define lo que debe entenderse

por prisión y dice: 

Art!culo 25·. - La prisi'6n consiste en la privación de

la libertad corporal y su duración ser~ de tres dias

a cuarenta años, con excepción de lo previsto por los 

art!culos 315 bis, 320,324 y 366 en que el limite ~

:d.mo de la pena será de cincuenta años; y se extin~ 

rá en las colonias penitenciarias, establecimientos o 

lugares que al efecto sefialen las leyes o el llrgano -

ejecutor de las sanci011es penales, ajust&ndose a la -

reao1uci6n penal respectiva. 

En resumen podemos decir que todo aque1 sujeto que lleve a 

cabo el delito de contrabando de joyas arqueológicas será privado-
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de su libertad, misma que no exccdera del tiempo que como máximo 

fije la ley al delito cometido, garant1a plasmada en la fracción -

X del art!i.cu1o 20 de nuestra Carta. Magria. De tal manera que la S'a!! 

ción aplicada al delito en cuesti6ri, consideramos ha de:iado de ser

efectiva por las facilidades que hoy en día otorga la ley de ejec~ 

ci6n de Sentencias para cumplirla, y esto hace que la pena pierda

sus caracter!sticas de intimidaci5n y el de ser justa, pues como -

hemos visto y para este caso el delito en cuestión cuenta con una

pena de dos a doce afias de prisi6n, pena que no intimida al más -

principiante de los delincuentes y de dictarse la pena máxima ~sta 

se extinguir!a en un plazo no mayor a la mitad de su duración, es

to 'trae como consecuencia el que ya no see1: justa pues no es posi-

b1e que con una sentencia tan oorta se trate de proteger nuestras

riquezas arqueo16gicas de incalculable va1or, sentimos que con es

ta sanci6n no se encuentra debidamente protegido el bien jur!dico

tutelado, del cual debemos sentirnos orgu11o90S de que sea nuestro 

y poderlo compartir con el resto del mundo. De allÍ nuestra inqUi2_ 

tud por proponer se eleve a la brevedad posible la pena anal.izada

y de esta manera evita%" los constantes saqueos que sufren las za-

nas arqueológicas que se encuentran diseminadas en todo el país, -

ya que de no hacerlo se co%Te el. riesgo de que generaciones futu-

ras no sepan el origen y la historia de M'-xicio. 
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5) CO!ICURSO DE DELITOS 

si e1 autor de un delito, en uno o va%'ios actos transgrede 

una o más disposiciones penales, estaremos ante la presencia de la 

figuZ"a jur!dica conocida como concurso de delitós. Ahora bien, ~a

te puede ser ideal o formal y real o material; de tal forma que 

cuando con una sola acción se violan dos o m~s preceptos, surge el 

concurs~ ideal o formal. 

Castel1anos Téna nos dice que hay concurso ideal cuando -

"Por una sola acción y omisión del. agente se llenan dos o más ti-

pos legales y por lo mismo se producen diversas lesiones jur1dicae, 

afect'1tdose .consecuentemente, varios intereses tutelados por el "D!, 

recho".(88} Por su parte Raúl Carranc& y Trujillo manifiesta; 

unidad de acción y pluralidad de resultados; concurso ideal o for

mal. - pero también es uno el delito cuando, habiendo unidad de ac

ci5n, hay pluralidad de resultadoS".(89) 

En cuanto al código Penal vigente, ~ste lo contempla de la 

sigUiente manera: 

11 ARTICULO 18. -Existe concurso ideal, cuando con una-

(88) Castellanos Tena Fernando. Ob. Cit. Pig. 296 
(89) carranc& y Trujillo RaGl. Ob. Cit. Pag. ~11 
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sola cc;mducta se cometen varios deli tóB ••• ·u. 

De igual manera nos sefiala las reglas para la ap1icaci6n-

de las penas en esta figura y alude: 

"ARTICULO ·s4-.- En caso de concurso ideal., se apli'c.!, 

rl l.a pena correspondiente al delito que merezca la 

mayor, la cual se podrá aumentar hasta en una mitad 

ni.Se del rnS.ximo de duraci6n, sin que pueda exceder -

de las m&ximas sefialadas en el. T~tulo Segundo del -

Libro Primero: •• 11 

En resumen podemos decir que e 1 concurso ideal o formal se 

va a presentar. cuando con una sola acción u omisi6n se transgre-

dan dos o mSs tipos penales, produciéndose varias lesiones jurídi

cas y como consecuencia de ello se ven afectados diversos intere-

ses tutelados por el Derecho. Podemos decir que en el delito de 

contrabando de j ayas arqueol6gicas con una sola acción se van a 

afectar dos o m&s tipos ~egales, pues el sujeto activo del delito

al momento de cruzar lae fronteras de:L pa!s, tratando de lograr su 

prop6sito 11 sea descubierto y con ta.1 de alcanzar su objetivo come

ta lesiones y homicidio en los elementos de algtin grupo de vigil~ 

cía. 
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Por lo que respecta al concurso real o material, podernos

decir que 4ste se presenta cuando el sujeto en acciones indepen-

dientes viola varias disposiciones penales, siempre y cuando na-

se haya dictado sentencia sobre alguno de los delitos cometidos,

ni haya prescrito la acción penal para perseguirlcis. El maestro -

Castellanos Tena comenta que º· •• pluralidad de acciones y ~e re-

sultados. Si un sujeto comete varios delitos mediante actuaciones 

independientes, sin haber recaido sentencia por algwto de ellos,

se est& frente al llamado concurso material o real, el cual se -

configura lo mismo tratándose de infracciones semejantes que con

relación a tipos diversos, cometidos por Wl mismo sujetoº. (90) 

Retomando el concepto del art!culo 18 del Código Penal en 

vigor tenenios: 

"Existe concurso real, cuando con pluralidad de con

ductas se cometen varios delitos". 

Aho~a bien, la presencia del concurso real produce la ac~ 

mulaci6n de sanciones, si el sujeto ea responsable a la vez de ".A 
rías infracciones penales ejecutadas en diferentes actos, en este 

cano procede la acUmulaci6n. Para esta situación la Doctrina ha -

(QO) Caotel.lanos Tena Fernando. Ob. Cit. Pag. 297 
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sefialado tres sistemas de represi6n a saber: acumulación material, 

absorción y acumulaci6n jurídica. En el primer sistema se suman -

las penas aplicables a cada delito; en el de la absorci6n se impo

ne la pena del delito más grave por absorber a los demás; y en el

de la acwnulaci6n jurídica se torna como base la pena del deLito de 

mayoro gravedad, pudi,ndose aumentar en relaci6n con los demás ae·1!_ 

tos y de acuerdo con la personalidad del responsable. 

Por lo anterior podemos concluir que para que exista el -

concurso real o material se requiel:'e la presencia de una plurali-

dad de accion~s que traiga aparejada Wla pluralidad de resultados, 

és ·aeciJ:. debe existir pluralidad de conductas y pluralidad de re-

sultados, y adem!s que cada delito esté plenamente integrado, sin

tomar en cuenta la separación en el tiempo y con la caracter!stica 

de que la acción penal no haya prescrito ni se haya dictado sente!!. 

cia sobre alguno de los il!citos cometidós. Por lo anteriormente -

expuesto, consideramos que en el concurso real o material, adeimis

del delito de contrabando de joyas arqueol6gicas que nos oc~a, se 

puede dar cua1quier otro delito tip!ficado por el. C5digo Penal. en

vigór. 
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6) TENTATIVA 

La tentativa se configura cuando iniciados aquellos actos

que directa e inmediatamente conducen a la consumaci6n del delito, 

el resultado no se da por circunstancias fortuitas o independien-

tes a la voluntad del agente; algunos autores hablan de la tenta:t.!_ 

va como un delito aut6nomo con caracteres y punibi1idad propios, -

oin emba.reo, tal criterio es rechazado por otros autores y consid:, 

ran la tentativa como un del.ita incompl.cto y siempre deberá consi

der~sele en rclaci6n al de1ito consumado. 

El maestra castellanos Tena nos dice que se entiende por -

tentativa 11 los actos ejecutivos (todos o algunos), encmninados a -

la realización de un delito, si 6ste no se consuma por causas aje

nas al querer del sujeto".(91) 

Ji!:\énez Huerta opina que la tentativa "es un dispositivo -

ampl.ificador del tipo, la norma que los Códigos Penales contienen

en Ol."'den a la tentativa delictuos·a, ya que a travEs de ella se to!:_ 

na punible una conducta humana qUe, de otra manera, quedar!a impu

ne••. (92) CarrancS. y Truji1l.o manifiesta que "la tentativa existe -

(91) Castellanos Te'na Fernando. Ob. Cit. Plig. 279 
(92) Jiml!inez Huerta Mariario. Ob. Cit. Pag. 357 
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por la ejecuci6n incompleta de un delito, y esto puede ocurrir 

bien porque el agente suspenda los actos de ejecuci6n que conSUJJI!. 

rían el delito, o bien porque el agente realice todos esos actos

de ejecuci6n que han de producir e'l resultado, no ocurriendo este 

por causa externa, imprevista o fortuita".(93) 

Por 6ltimo nuestro C6digo Penal contempla la figura jur!

dica de la tentativa de la siguiente manera: 

11 ARTICULO 12·.- Existe tentativa punible cuando la~ 

soluci6n de cometer un de1ito se exterioriza cjecu-

tando la conducta que deber!a producirlo y omitiendo 

la que deber!a evitarlo, si aqu~l no se consuma por~ 

causas ajenas a la voluntad del agente 11 • 

Para imponer la pena de la tentativa, los jueces te~ 

drán en cuenta la temibilidad del autor y el grado -

a que se hubiere llegndo en la ejecuci6n del delito. 

Si el sujeto desiste espontSneamente de la ejecuci6n 

o impide la conaumaci6n del delito, no se impondr&: - · 

pena o medida de seguridad a1guna por lo que a ~ste

se refiere, sin perjuicio.de aplicar la que corres-

ponda a actos ejecutados y omitidos que constituyan

por s! mismos delitos". 

(93) carranc~ y Trujillo RaG1. Oh. Cit. Pag. 389 
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Respecto a las diversas clases de tentativas los tratadi.!. 

tas hablan de dos a saber: tentativa acabada o delito frustrado y 

tentativa inacabada o delito intentado; en la primera el maestro

Castellanos .Tena nos dice: "Se habla de tentativa acabada o deli

to frustrado, cuando el agente emplea todos los medios adecuados

para cometer el delito y ejecuta los actos encaminados directa.nle!!_ 

te a ese fin, pero el resultado no se produce por causas ajenas a 

su voluntad; en la tentativa inacabada o delito intentado -prosi

gue- se· verifican los actos tendientes a la producción del resu·l

tado, pero por causas extrañas, el sujeto omite alguno o varios y 

por eso el evento no surge; hay una incompleta ejecucióri ••• "(94)

CarrancS. y Trujillo nos dice que "en el delito frustrado el hom-

bre no s6lo emplea todos los medios que la experiencia conatante

ha demostrado que son adecuados para obtener el efecto dañino, ·s!_ 

no que adem~s tiene la certeza y previsi6n f!sica de que el ef ec

to ha de verificarse; quiere éste y realiza todos aquellos actos

que de acuerdo con las leyes constantes y conocidas de la natura

leza pueden conducir a la consumación del delito; por lo tanto, -

aunque por cualquier impedimento imprevisto e inevitable sobreve

nido ~l no obtenga el efecto pernicioso ••• Con relación a la ten

tativa inacabada -prosigue- cualquiera que haya sido la causa que 

detuvo la mano del culpable a la mitad de la ejecución del delito 

(9~) Castellanoo Tena Fernando. Ob. Cit. Pag. 280 
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o en l.os l.!Jai'tes del tiltirno acto, es siemp~ cieroto que le fa1tli 

real.izar los otros actos f!sicos. que eran necesarios ••• "(95) 

En resumen podemos decir q\.ae en e1 delito de contrabando 

de joyas a.rqueo16gicas se va a presentar la tentativa acabada o

deUto frus~do,· cuando el agente lleve a cabo \U\O o varios sin 

"iiegai al 61.tiJllO deseado por causas ajenas a su voluntad y de ·e.! 

'ta ~ no podel." alcanzar el resultado que se hab!a propuesto -

conseguir¡ es decir. el sujeto pone en pr.S.ctica todos sus conc>o!, 

mientes adquiridos a trav~s de su vida delictiva para obtener el 

f'in antijurídico que se ha propuesto; pero aun con toda esa apºl.f. 

cabilidad del sujeto, el resultado no se presenta por razones -

que es1:1m fuera de su alcance. Con la finalidad de quedar debid,! 

mente protegida nuestra riqueza arqueol6gica, la Ley Federal de

HonU1EI1tos Arqueol6gicos, Artísticos e His~6ricos aplica igual: -

aanci6n tanto al sujeto que lleve a cabo el delito, como aqu~l -

que trate de cometerlo al establecer "al que pretenda sacar o ·s!!_ 

que• o sea que para el legislador basta el Mimo de pretender o

intentar parar que el sujeto sea sancionado como si se hubiera· -

consuma.do el delito materia del presente anSlisis. 

(95) <:arrane~ y Trujillo RaGl. Ob. Cit. Pag. 390 



Nos toca ahol>a anall:ar l.as """""'Ptos jur!dieos de :>ei.nci

dencia y habitualidad, 11.ue sil> l.uga:r a dudas se llegan a presentar 

en e1 delito de con"trabando de joyas a:rQ.ueol.6,gicas • objeto de es't!, 

dio en el. presente trabajo. As! ~ que e1 suje'to que l'wl. sido

aentliinciado pcr l.a coooisi& de un deli- y vuel.ve a c!elin¡uir se -

1e considera cono reincidente. 

Reincidencia proviene de l.a pa1abra. RECit.ERE y significa -

recaer y que ha sido tratada desde tienpos ::iuy antiguos sin 1ograr 

grandes resu1tados; pues hoy en d.!a 1a reincidencia constituye uno 

de 1os probl.emas más impcrtantes para el. Estado pa:t' su constante -

ascenso; la habitualidad delictiva y 1a tenibilidad de1 del.incuen

"'te son actos que conllevan la aplicación de garantS.as social.es ds 

eficientes. E1 profesar Castel..l.anos Tena a1 respecto nos dice: " -

Etimo16gicamente reincidencia quif!re decir recaída; pero en e1 1e!l 

guaje jur!.dico-penal se aplica el. vocab1o para significaro que un -

auje'to ya sentenciado, ha vm1to a delinquir,; •• "(96) Por su parte

carrancl y Trujil1o comenta: -La di~ia procesal entl."e 1a rei.!!. 

cidencia y la acumulación o concurso real. 9 es que en la primera ha 

(96) Castellanos Tena Fernando. Ob. Cit. Pag. 299 
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reca..!do sentencia firme con relación a alguno de los delitos y en 

la segunda no la hay por ninguno ••• "(97) Por" su parte el Código -

Penal vigente la contempla de la siguiente manera: 

"ARTICULO 20.- Hay reincidencia: siempre que el con

denado por sentencia ejecutoria dictada por cual- -

quier tribunal de.la República o -Oel extranjero, co~ 

meta un nuevo delito, si no ha transcurrido, desde -

el indulto de la misma, un t&rmino igual al de la -

prescripción de la pena, salvo las excepciones fija

das en la ley. La condena sufrida en el eY.tranjero -

se tendrS en cuenta si proviene de un delito que te~ 

ga este carácter en este Código o leyes especiales. 

"ARTICULO 21.- Si el reincidente en el mismo eénero

de infracciones comete un nuevo delito procedente de 

la misma pasión o inclinación viciosa, serS conside

rado como delincuente habitual, siempre que las tres 

infracciones se hayan cometido en un peri6do que no

exceda de diez años. 

(97) CarrancS y Tt'ujillo RaGl. Ob. Cit. Pág. 417 



"ARTICULO 65.- A 1os reincidentes se les aplicará la 

sanción que deber!a imponGrseles por el Último de1i

to cometido, aument~dola desde un tercio hasta dos

tercios de su duracilSn a juicio del juez. Si la re"iE, 

cidencia fuera por delitos de la misma especie el -

aumento será desde dos tercios hasta otro tanto de -

la duración de la peria. Cuando resulte una pena ma-

yor que la suma de las correspondientes a la suma -

del primero y segundo delitos, se aplicar! esta suna. 
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Por último la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueo-

16gicos, Art!sticos e Históricos contempla la 'I"eincidencia de la-

siguiente manera: 

"ART.54.- A los reincidentes de los delitos tipifica 

dos en esta Ley, se les aument~ la sanci6n desde -

dos tercios hasta otro tanto de la duraci6n de la p~ 

na. La sanci6n para quienes resulten delincuentes h~ 

bituales se les aumentar! de uno a dos tantos de la

que corresponda al delito maycir. 

Para resolver sobre reincidencia y habitualidad se -

estar& a los principios del C5ctigo Penal para el Di!, 

trito Federal aplicable en toda la Reptiblica en ma:t!_ 

ria federal. 



"Los traficantes de monumentos arqueoll5gicos serb -

consideradOs delincuentes habituales para los efec-

toe de esta ley. 

1~2 

De los preceptos anteriormente transcritos podemos decir -

que diferimos de como la citada ley regula la reincidencia, pues -

por un lado n;¡anifiesta en el apartado 54 que para resolver sobre -

reincidencia y habitual.idad se sujetarán a los principios estable

cidos en el Código Penal, pero de ~nmediato manifiesta que a los -

traficantes de monumentos arqueológicos se les considerará como d~ 

lincuentes habituales para los efectos de la misma ley; esto es 

que no reune los requisitos que establece nuestra ley penal en su

art!cu1o 21 para que un sujeto sea considerado como delincuente h~ 

bitual, es decir que se den tres infracciones del mismo género en

Wl lapso no menor de diez afias. 

En resumen podemos decir que hay reincidencia cuando el -

reo cometa Wl nuevo delito si no ha transcurrido desde el cumpli-

miento de la condena, o dt1:•de e1 indulto de la misnia 9 un t'rmino -

igual al de la prescripci5n de la pena, y habrS delincuentes habi

tuales cuarrio en un pcri6do que no exceda de diez afias cometan 

tres infracciones de la misma especie. A diferencia de que en la -

reincidencia ha recaido una sentencia y en el concurso real no ha

habido sentencia alguna en los delitos cometidos. 
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CONCLUSIONES 

Por todo lo expuesto en los distintos cap!tulos del pre-· 

sente trabajo, pasamos a formular las siguientes conclusiones: 

1. - México es sin lugar a dudas una potencia mundial, en 

cuanto a zonas élrqueo16gicas se refiere, diseminadas a lo largo

y ancho del pa!s, y si dedicamos una mayor atenci5n a esta mate

ria podemos encontrar mS.s centros ceX'emoniales, que aunados a -

los ya existentes, vengan a redondear la ya de por sí inmensa r!, 

queza arqueolóeica. 

2·. - Una vez hecho el recorrido por cada una de las cul:t_!:! 

ras que florecieron en diferentes 'pocas, fuimos apreciando como 

cada una de ellas dej6 rasgos elocuentes de grandeza y un alto -

grado de avance en que se elicoí\trit.ban, all.! · tenemoS la magnifica 

annon~a de las PirSmides de Teotihuacan, la belleza arquitect~i 

ca plasmada en los famosos Gi.gantes de Tula, no podemos olvidar

nos de la impr:-esi6n que di6 al Conquis~ador Hern'11 Cort's la be

llisima Tenochtitlan, a la que compa:r6 con una gran ciudad euro

pea; de las cientificas ciudades mayas como Palenque, Chichen- -

ItzS, Bonampak, etcetera; la portentosü Monte Alb!n y de tantas

ciudades rnS.s que por él momento escapan a nuestra memoria y que

en conjunto forman un mundo arqueo16gico que estS a nuestro a1--

canse. 
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3.- Fueron tan organizados, asignando a cada sujeto sus -

funciones, apaI"eciendo una marcada divisi6n de clases, alta, baja 

y medi"a, creando la educaci6n para cada esfera social, teniendo -

la paroticularidad de ser obligatoria para toda la sociedad, ase·I;~ 

rando de esta forma que todo niño por humilde que fuera, tenía ·ae 

recho a recibir educaci6n de manera gratuita. 

4.- Las grandes obras arquitectónicas, as! como las impr:_ 

~ionantes esculturas han dejado verdaderamente emocionados a los

peritos en la materia de hoy en día, pues aunque las t~cnicas uti 
lizadas han sido catalogadas como de lo m~s rudimentarias, los ~~ 

sultadoe han sido verdaderamente sorprendentes, aunado a que los

antiguos pobladores de Mesoam6rica no conocieron el uso del metal 

m!s que para aspectos. religiosos y ornamentales, teniendo única- -

mente a la mano materia prima de extrema dureza, tales como la -O~ 

sidiana, la piedra y el jade entI"e otros, lo que ha permitido re

saltar aun mSs la infinidad de verdaderas obras de arte que se e~ 

cuentran en las diferentes zonas arqueol6gicas, así como en los -

Museos tanto de i~xico como de otros paises y que han sido admi'r_!! 

das por millones de gente. 

5.- Debemos sentirnos verdaderamente afortunados por la -

gran herencia cultural legada por nuestros antepasados indígenas, 

la cual a servido para forjar la historiia del H~xico de hoy; los-
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ojos del Mundo est~ puestos en nuestro pa!s y por ello ha sido 'd.!, 

clarado Patrimonio CUl tural de la Humanidad en varias ocasiones t -

no permitSmos que otros valozten l.o que tenemos, puesto que es obJ4. 

gaci6n de nosotros hacerlo. 

6.- Desde 1871, contabarr.os ya con una reglamentación que -

protegía y sancionaba los hechos i1ícitos encaminados a dañar o 'd~ 

teriora!' los monumentos arqueológicos, signos conmemorativos o - -

cualquier otro distintivo, productos de los ind!genas,. hasta con -

un arresto mayor y multa de segunda claée, esto es el legislador -

de esa ~poca ten.1'..a cierto interés po:rique se conservaran y perdura

ran los vestigios aut6ctonos dEiscubioxitos hasta ese tiempo, con -

una incipiente pero reJ.evant':' 1eR,islaci5n pen.il. 

·7 .• - Por concepto de contrabando se éntiende la introduc- -

ci&n al paS:s o extraiga de &l mercancias cuando: 

I. - Omita e1 pago tota_l o parcial de los impuestos que de

ban cubrirse. 

II.- Carezca del permiso correspondiente de· la autoridad -

competente, cuando sea necesario este requisito, y 

III·. - Cuando la mercancia sea de importación o exportación 

prohibida. 

·a.- Una joya arqueol5gica la podemos considerar como aque

lla pieza mueble producto de las culturas existentes en el terri:--



torio nacional, hasta antes de la conquista. 

·g .• - El delito de contrabando de joyas arqueol6gicas lo po

demos entender como todo acto ilícito realizado con la finalidad -

de sacar del pa!s toda pieza mueble p'I'od.Ucto de las culturas exi·s

tentes hasta antes de la conquista, causando un dafio i't''I'eparable -

al patrimonio arqueolSgico. nacional.. 

1fr.- La Ley Fede't'al sob't'e Monumentos y Zonas Arqueol6gicos 

AX't!sticos e Hist6ricos, contempla la conservaci6n, restauraci5n·.

protección y recuperación de los monumentos arqueológicos, con si·d.=, 

radas coma· de u1:ilidad"pliblica, esto es que nadie podr.i adjudic~

selos como de su propiedad. Las modalidades de la pJ:tOpiedad son ~~ 

tablecidas por el Estado a traW s de la Consti tucil5n Gene:r-al al "Í!!!. 

plantar que· las tierras y aguas comprendidas en los l!mi tes del ·t,!! 

rritorio nacional corresponden originariamente a la Naci6n. 

11·.- Concluimos tambi'n que por la alta investidu:r-a de - -

cierta• autaa'idadilia0 poi:' l& ambiguedad de aua fWlciones y pOl' las

constantes ref'ormas que, se hacen a la administraciSn pliblica fede

ral, es conveniente delegtl1' la aplicaci&n de la citada ley en un -

'nWnero mayo~ de autoridades para log:r-ar nuestro objetivo de salva-

gua:r-dazt la riqueza arqueol6gica nacionál. 
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1Z.- Es menester que cada Estado de la RepGblica cuente

con un apartado referente a la conservaci6n y protección en ma-

teroia a.rqueol6gica 1 para que sea aplicado en forma supletoria y

de eata manera hacer de1 conocimiento a la autoridad federal lo

mla pronto posible y de paso subsanar el poco interes que en la

actual.idad ha prestado e1 Congreso de la Uni5n y las Legislatu-

ras local.ea en materia de protecci&i a nuestro patrimonio arqU'e,2 

16gico. 

13-.- E1 delito de contrabando de joyas arqueo16gicas 1o

encuadramos como un ilícito y no como falta, por la· conducta del 

sujeto ser& de acci6n o de omisiSn, con la caracter!stica de que 

siempre ser& un delito .doloso, pod~ ser tambit;:n Wlisubrrtancial

y p1urisubstanci~, podrán intervenir uno o mS.s sujetos serl un

de1ito peJ:1seguÍble de ofici·o, de lmbito federal y lo podremos "d.!, 

finir ~mo el acto dpi,,_nte antijur!dicc y culpab1e imputable 

al ser hwnano y sometido a una sanción pena.1. 

11l-. - Vimos con tristeza como el CSdigo Panal vigente no

contempla una descripci6n 1egal de1 delito de ccntrabando de jo

yas arqueol6gicas, reglamentado por Wla de tantas leyes especia

les que regu1an delitos f'ederales • perO a1 encontrarse disemina-· 

dos en una gran variedad de ordenamientos que traen como cense• -

cuencia que no baja criterios uniformes para tipificar los deli"-

tos. fija?' las penas apJ.icables a los casoS concretOs y p~inci•-
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pal.mente poner estas Últimas al d!a, acordes con las exigencias *

que marca la delincuencia, por 1o que proponemos se reglamente e·l

deli to en estudio y todos los relacionados con nuest1"o acervo ar-

queológico en un capítulo del c6digo Pena1. 

15·. - Ex.ternamos nuestro punto de vista de como podr!a ser

la descripciéSn legal del il!cito en cuesti6n y qued6 de la sigui'e!!. 

te manera: 

"Comente el delito de contrabando de joyas arqueol5-

gicas: 

El que por cualquie~ medio pretenda sacar o saque- -

del. pa!s una joya arqueol6gica, sin permiso del ins

tituto competentc 11
• 

16·.- En el delito de contrabando de joyas arqueológicas, -

podemos encontra:r tanto a sujetos primarios como sujetos activos- -

secundarios responsables del i1ícito; por lo que respecta ál suje

to paSivo de1 deUtO, en este cas:> lo serl siempre la Naci6ns al· -

afectar bienes jur!dicrunente tutelados por el Dereclio. 

17·.- El cuerpo del del.ita de contrabando de joyas arquedl~ 

gicass quedará debidamente comprobado con la verificación de la· -

existencia de todos y cada uno de los. elementos que lo configuran, 
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como son la conducta, que adernS.s esta conducta sea t!pica, anti'jl! 

~1dica, p.inible y culpable; una vez comprobada la presencia de ~!. 

tos elementos tendremos la certeza de la existencia del delito y

como consecuencia el cuerpo que lo forma; de igual manera con la

existencia del cuerpo del delito, se podrá comprobar la presunta

responsabilidad del sujeto activo del mismo. 

18.- La sanci6n establccidü al delito de contrabando de -

monumentos arqueo16gicos como lo describe la Ley Federal Sobre 'M,2 

numentos y Zonas Arqueológicos, Art!sticos e Hist6ricos, S•'l cn--

cuentra comprendida entre un r:únimo de dos años a un máximo de ~a!:!. 

ce años de prisi6n y multa de cien a cincuenta mil pesos, penali

dad a la que considerarnos a perdido sus caracter!sticas que la ~~ 

tegran pues no es ejemplar, intimidatoriü, ni mucho menos justa,

razón por la que proponemos se eleve la penalidad del delito de -

contrabando de joyas arqueológicas como lo hemos identificado pa

ra quedal:' como sigue: 

"Cometa el· delito de contrabando de joyas arqueológ!_ 

cas: El que por cualquier medio pretenda sacal:' o sa•' 

que del pa!s una joya arqueol6gica, sin permiso del

instituto competente, se le impondrá prisión de diez 

a quince años y multa de doscientos a quinientos - -

dias de salario m!nimo. 
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19.- En e1 delito de contrabando de joyas arqueol6cicas -

se puede presentar el concurso de delitos ideal o formal, cuando

con una sola acción se cause adem&s del delito en cuesti6n, un ·d.! 

lito distinto, pudiendo ser lesiones y homicidio al cruzar las· ·-

fronteras del país y ser sorprendido el. sujeto activo por los - -

cuerpo.a de vigilancia; por lo que hace al concurso real o mate- -

ria:1, adema.s del delito en cuesti6n, se puede dar cualquier i1Í'c!, 

to que se encuentre sustentado en la ley penal vigente. 

20·. - Por lo que respecta a los delincuentes que reincidan 

en la comisi6n del delito de contrabando de joyas arqueol6gicas,

a &atoe se les de~tl aplicar las disposiciones contenidas en el.

Código Penn.1, con el prop6 si:to de que prevalezca el estado de De

recho y as! lograri una vida más armónica dentro de la sociedad. 
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