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I.- INTRODUCCION. 

El legislador debe crear leyes adccuudi.IS · •. il mo

mento hist6rico que han de regir. 

El presente trabajo recepcionul tuvo su origen 

al leer las reformg~ al C6digo Penal para el DlsLcito Pe

deral, publicadas en el Diario oficial de la Fcderacl6n -

el 21 de enero de 1991 1 denlro de las cuales fue suprimi

do el delito de Rapto en el que, como lo demostrdré en el 

cuerpo de este trabajo, los sujetos activo y pasivo podían 

ser de diferente sexo, lo que no ocurriLá en el tipo ere~ 

do por el articulo 365 bis del c6digo Penal para el Dis-

tri to Federal. 

E:sta ~csis consta de cuatro capítulos, en el pri 

mero llevaremos al cal.xJ el estudio del delito en general,

ofreciendo diversos conceptos acerca del mismo; analizare

moz su ~vol"..Jci6n históricu y eztudiarcmos los elementos 

tanto negativos com.o po:.>ilivos que lo integran. 

En el capítulo segundo trataremos lo referenle a 

los delitos de privaci6n il·:-']al de libec-tad, rr:encionando -

brevemente los elementos cst.ruct1Jrale:> de cad.:-i uno de - -

ellos. 
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gn el tercer capitulo se analizará el articulo 

365 bis que oontlene la esencia de este trabajo, explica!!. 

do el concepto del ilícito, sus elementos, los requisitos 

de procedlbilidad, asi como su ubicaci6n en el C6digo Pe

nal para el Distrito Pederal, estableciendo que el sujeto 

activo y el sujeto pasivo del delito en cuesti6n deberán 

ser del sexo opuesto, ya que uno de los t~rminos que com

ponen el tipo es el acto sexual, concepto eminentemente -

médico, mismo que significa la uni6n de los 6~ganos sexu~ 

les femeninos y masculinos, asimismo, estableceremos que 

es inadecuada la ubicaci6n que tiene en el C6digo Penal 

para el Distrito Federal, toda vez que se requiere para 

proceder la querella y para ser congruente con los deli-

tos en los cual~s se agrupa el tipo en comento, deberla -

perseguirse de oficio. 

En el Último capítulo, llevaremos al cabo un e~ 

tudio comparativo del articulo 365 bis del C6digo Penal 

para el Distrito Federal y su equiparacl6n con el ante

rior tipo del rapto, que en teoría lo viene a sustituir 

ya que en nuestra opini6n el legislador queriendo aclarar 

el tipo, hace una mixtificación y lo ubica entre los de

litos sexuales y los delitos que atentan contra la liber

tad, sin una definici6n clara, lo que da lugar a la inte~ 

pretación de todos quienes tengan relac16n can la pr~cti-
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ca del Derecho Penal. 

Lo pretendid~ en este trabajo es establecer -

lo inadecuado que resulta la creaci6n de este tipo le-

gal ya que, como lo demostraremos en el cuerpo de la -

presente tesis, dar& lugar a interpretaciones en perJui 

cio de quienes cometan el delito previsto por el nume-

ral mencionado. 



CAPITULO I 

A) NOCIONES. 

Consideramos importante iniciar este primer C.,!! 

p!tulo mencionando diversas definiciones del vocablo de

lito; lo que nos llevará a concluir que, aunque muchos -

autores han tratado, hasta ahora no se ha logrado esta--

blecer un significado de validez universal, ya que como 

opina el maestro Rafael Márquez Pinero, el delito tiene 

su concepto bastante dificil de ubicar en un plano abso

luto o de car&cter general, lo cual resulta perfectamen

te explicable si se tiene en cuenta que dicha f lgura hun 

de sus raíces en la vida social, econ6mica, cultural y -

jurídica de cada pueblo y en cada siglo; por consiguien-

te lo que ayer se sancionaba como delito, actualmente -

puede no serlo y viceversa. 

Seg6n dicho autor, la palabra delito proviene 

del lat!n "delicto" o "delictum", que a su vez deriva -

del verbo "delinquiu, "delinquere", que significa des- -

viarse, resbalar, abandonar.(l) 

(1) Márquez Pinero, Rafael. Derecho Penal. Parte Gene
ral. Editorial Trillas. M~xico. 1990. 2a. 8di- -
ci6n. pág. 131. 
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Francisco Carrara, principal exponente de la -

escuela clásica, define al delito como "la infracci6n de 

la ley del estado, promulgada para proteger la seguridad 

de los ciudadanos, resultante de un acto externo del ha!!! 

bre, positivo o negativo, moralmente imputable y pol!ti-

camente dañoso"; para este autor el delito es un ente j.!:! 

r!dico, porque necesariamente debe consistir en la viol~ 

ci6n del derecho; es una infracci6n a la ley porque cho-

ca contra ella; adem~s afirma que la ley debe ser pramu,! 

gada para proteger la seguridad de los ciudadanos; que -

s6lo el hombre puede ser agente activo del delito si ~s

te es sujeto a las leyes criminales.< 2 l 

Por su parte, Rafael Gar6falo, sabio jurista -

del positivismo, define al delito como "la violaci6n de 

los sentimientos altruistas de probidad y de piedad, en 

la medida media indispensable para la adaptaci6n del in

dividuo a la colectividad", refiriéndose a los sentimie.!! 

tos afectados.< 3 > 

El maestro Jim~nez de Asúa, postula una defin,!. 

ci6n jur!dica del delito que textualmente dice: "Delito 

es el acto t!picamente antijur!dico culpable, sometido a 

veces a condiciones objetivas de penalidad, imputable a 

un hombre y sometido a una sanci6n pena1.uC 4 > 

( 2) Cfr. Castellanos, Fernando. Lineamientos Elementales 
de Derecho Penal (Parte General). Editorial Porr6a, 
S.A. México. 1971. 6a, E:dici6n. pág. 113, 

(3)'Cfr, Castellanos, Fernando. Op, cit. pág. 114, 
(4) Cfr. Castellanos, Fernando. Op. cit. p.§g. 117. 
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De la anterior def inici6n podemos observar que 

aparecen como elementos del delito: la acción; la tipi-

cidad, la antijuricidad, la imputabilidad, la culpabili

dad y las condiciones objetivas de penalidad. 

El maestro Fernando Castellanos sostiene que -

"el Delito es la acci6n típicamente antijurídica y culp_!! 

ble"(S l Definici6n que excluye de los elementos consti

tutivos del delito a la imputabilidad, ya que la consid~ 

ra un presupuesto de la culpabilidad; a la punibilidad y 

a las condiciones objetivas de penalidad, por considera~ 

las como consecuencias del delito. 

Nuestro C6digo Penal vigente, en su articulo -

72, define al delito como "el acto u omisión que sancio

nan las leyes penales". 

Las anteriores definiciones del delito son al-

gunas de tantas que pueden ir apareciendo en cada autor 

que vayamos estudiando, mismas que han sido criticadas, 

sin llegar, como ya se dijo, a establecer un concepto g~ 

neral del delito. 

(5) Mancilla Ovando, Jorge Alberto. Teoría Legalista -
del Delito (Propuesta de Método de Estudio). Edito
rial Porrúa, S.A. México. 1989. la. Edici6n. plig. 
35. 
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B) EVOLUCION HISTORICA DE LAS IDEAS PENALES. 

En el prese~te apartado, llevaremos al cabo un 

estudio integral del desarrollo evolutivo de las ideas -

penales, situando a las mismas al través de las siguien

tes etapas: 

la.- De la venganza privada, también llamada -
de la sangre, o bárbara. 

2a.- De la venganza p(iblica. 

Ja.- Periodo humanitario. 

4a.- Periodo cien tí fice. 

Lo anterior no significa que al terminar una -

de las aludidas etapas, iniciara la otra, ya que en cada 

una de ellas aparecen ideas opuestas, aseveraci6n que -

queda corroborada al analizar nuestra actual leglslaci6n 

en la que aún aparecen reminiscencias de los periodos p~ 

nales de antaño. 

Etapa de la venganza privada.- Como todo ser 

viviente, el hombre reacciona por el impulso de tres -

fuerzas o instintos: de conservación, de reproducción y 

de defensa. 



a. 

En este primer periodo la funci6n represiva e~ 

taba en manos de particulares. Se le llam6 tambi~n ven-

ganza de sangre ya que es muy probable que se haya orig~ 

nado al surgir los delitos de homicidio y de lesiones. 

En esta etapa cada quien se vengaba a su mane

ra, llegando en muchas ocasiones a ejercitar su reacci6n 

de manera excesiva, es por esto que aparece la f6rmula -

del Tali6n "ojo por ojo y diente por diente" como una n~ 

cesidad de regular la venganza privada. 

"El C6digo de Hammurabi, que data del siglo --

XVIII antes de Cristo, contiene caracteres de la vengan

za privada: 

Artículo 1.96.- Si alguno saca a otro un ojo, -

pierda el ojo suyo. 

Artículo 197.- Si alguno rompe un hueso a otro, 

r6mpasele el hueso suyo."(G) 

Posteriormente, la convivencia social y los -

vínculos de sangre entre hombres, familias y tribus, - -

transforman la reacci6n de lo individual a lo social. 

La solidaridad del grupo familiar o social eleva y gene-

(6) Carrancá y Trujillo, Raúl. Derecho Penal MExicano. -
Parle General. Editorial Porrúa, S.A. M~xico. 1988. 
16a. Edición. p~g. 93. 
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raliza, y tambi~~ depura la pugna. El hombre reforzado -

en su gens, hace· suyo el derecho de la venganza, se sien

te ya ligado al grupo, ya no está solo, cuenta ahora con 

su derecho de ser protegido y vengado; correlativamente, 

reconoce su deber de proteger y vengar a los suyos y som~ 

terse a ellos. 

Etapa de la venganza pública.- Al originarse -

el Estada, éste traspasó a los jueces el manejo imparcial 

de las penas arrancándolo de los ofendidos y limitando a 

estos el derecho a la venganza. El sistema probatorio 

fue organizándose y la pena misma se fue objetivando e i!l 

dependizando del sujeto que la señalaba y ejecutaba. 

La venganza pública se tradujo en la más cruen

ta represión y en la máxima inhumanidad de los sistemas a 

fin de asegurar el dominio de las oligdrqu!as de guerre-

ros y de políticos por medio de la intimidacl6n m~s cruel. 

De esta forma surgen los calabozos, la decapitaci6n por -

el hacha, la marca infamante con hierro candente, el ga-.

rrote y los trabajos forzados y con cadena~, entre otros 

castigos. 

"La crueldad de las ¡JPnas corporales sólo busc~ 
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ba un fin: intimidar a las clases inferiores. Por ello -

las penas eran desiguales, según lüs clases. La intimid~ 

ci6n aspiraba a mantener intactos los privilegios reales 

u oligC.rquicos." ( 7) 

Periodo humanitario.- En esta etapa surgen los 

derechos humanos, cuyas máximas fundamentales fueron: 

al No deben establecerse más que aqu~llas penas 

estrictamente necesarias. 

bl Nadie puede ser castigado sino en virtud de 

una ley promulgada con anterioridad al deli 

to y aplicada legalmente. 

e) Nadie puede ser acusado, drrestado y preso 

sino en los casas determinados en la ley y 

con arreglo a las formas en ella prescritas. 

d) La ley debe ser la misma para todos, tanto 

cuando protege como cuando castiga." (B) 

Periodo científico.- En este periodo el delito 

es considerado como efecto de complejos factores, el de--

(7) Carrancá y Trujillo, Raúl. 
{8) Carrancá y Trujillo, Raól. 

Op. cit. pág. 101. 
Op. cit. p~g. 102. 
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lincuente es objeto de la m&xima preocupaci6n cient!fica 

de la justicia. El delito es una manifestaci6n de la -

personalidad del delincuente y hay que readaptar a éste 

a l& sociedad, corrigiendo sus inclinaciones viciosas. -

La pena como sufrimiento carece de sentido; lo que impoE_ 

ta es su eficacia. 

En este importante periodo, la pena no es un 

fin en si, sino es el medio para un fin, que es la co

rrecci6n y readaptaci6n del delincuente o, siendo impos.!, 

ble, su segregaci6n, para la defensa de la sociedad. 

Adem&s de las etapas anteriores del desarrollo 

histórico de las ideas penales, entre la de la venganza 

privada y la de la venganza pública, el maestro Pernando 

Castellanos, ubica a la venganza divina, en la que el d~ 

lito y todos los problemas son causas de descontento de 

los dioses, por ello los jueces y tribunales juzgan en -

nombre de la divinidad ofendida, pronunciando sus sente.n 

cias e imponiendo las penas para satisfacer su iru, lo-

granda el desistimiento de su justa indignaci6n. 

"En esta etapa evolutiva, la justicia represi

va es manejada generalmente por la clase sacerdotal. Ap~ 

rece en muchísimos pueblos, pero se perfila de manera --
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clara en el hebreo; esto no debe resultarnos extraño si -

atendemos a que los jud!os han sido eminantemente religi2 

sos. 0 ( 9 ) 

(9) Cast~llanos, Fernando. Op. cit. pág. 31. 
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C) ELO.EN'IOS DEL DELITO. 

Como consecuencia de la falta de un concepto -

universal del delito, surge tambi~n el problema de la -

unificaci6n de criterios en cuanto a los elementos que 

lo integran; ya que mientras un grupo de especialistas 

establece un número de componentes, otros lo configuran 

con más elementos; de ah! que aparecieron las concepcio

nes bit6micas, trit6micas, tetrat6micas, pentat6micas, -

exat6micas, heptat6micas, etc. 

De manera general los elementos positivos del 

delito son los siguientes: 

a) La conducta, 

b) La tipicldad 1 

c) La antijuricidad 1 

d) La imputabilidad, 

e) La culpabilidad, y 

f) La punibilidad. 

Como elementos negativos del delito tenemos los 

que se detallan a continuaci6n: 

a) Ausencia de conducta, 



bl Atipicidad, 

e) Causas de justificaci6n, 

d) Inimputabilidad, 

el Inculpabilidad, y 

f) Excusas absolutorias. 

ELEMENTOS POSITIVOS: 

14. 

Conducta.- La acci6n, es ante toda, una condu~ 

ta, es decir, es un hacer tanto positivo como negativo; -

es un comportamiento humano, voluntario, positivo o nega

tivo, encaminado a un prop6sito. 

El arttculo 72 del C6digo Penal para el Distri

to Federal, se refiere a un "acto u omisión que sancionan 

las leyes penales." E:ste precepto, recoge la realizaci6n 

comisiva y omislva del delito. 

La doctrina mexicana se refiere a conducta o h~ 

cho; la primera implica, simplemente, la acci6n y la omi

sión. La ?alabra hecho abarca tanto la conducta como el 

resultado material que diversos tipos exigen. 

En definitiva, la acción en sentido amplio pue-
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de definirse como lo hace Jiménez de Asúa, al decir que -

es "La manifestación de voluntad que mediante una actua-

ci6n produce un cambio en el mundo exterior, o que por no 

hacer lo que se espera, d~ja sin modificar ese mundo ex-

terno, cuya mutuaci6n se a.guarda. 11 <10 > 

Los elementos de la acción en sentido amplio --

son los siguientes: 

a) Manifestac16n de la voluntad, 

b) Resultado, y 

e) Relaci6n de causalidad entre 1a primera y 

el segundo, llamado tamUi~n nexc causal. 

En este apartado exclusivamente analizaremns la 

manifestación de la voluntad. 

La manifestdci6n de la voluntad en el Oececho 

Penal corresponde s6lo al hombre, ya que solamente éste 

es el único ser capaz de voluntariedad. 

Por l.:> que se refier-e a las personas jurídicas 

o morales, é:;tas no pueden oer- :;;ujetos activos del dt?lito 

(1.0) Márquez ~iñcro, Rafael. Op. cit .• pñg. ~.C.6. 
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ya que carecen de Vllluntad propi~; pero de manera contr_! 

rid sí pueden ~er sujetos pasivos del delito como las -

personas físicas. 

Los elementos de la omisión, son los siguien--

tes: 

a) Manifestaci6n de la voluntad, que se trad~ 

ce en un no actuar, y 

bl Inactividad. 

&l maestro Cuello Calón, señala que: "la omi

sión es la conducta inactiva, pero para que haya omisi6n 

esta inactividad ha de ser voluntaria. u< ll) 

Se trata de una conducta humana concretada en 

un no hacer, pero no toda inacción voluntaria constituye 

una emisión penal, ya que pa~a la existencia de é:-ta se 

necesita que la normJ penal establezcu un deber legal de 

hacer. En definitiva, puede definirse la omisi6n como -

una in~ctividad voluntaria cuundo la norma penal impone 

el deber de ejecutar un hecho determi.nudo. 

(11) ~uello Calén, Eugenio. Derecho Penal. Parte Gene
ral. Editorial Bosch. Barcelona, ~spaña. 1975. -
10a. ~dici6n. p~g. 336. 
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Tipicidad.- Es la adecu<:1clón de una cc..·.nducta 

concreta con la descri pci6n legal formulr.H!d en ab!3lr<:.1c-

to. 

Pdrd Jiménez de Asúa "La tiplcid.:i.d es cor.t·~s-

pendencia entre el hecho real y la imagen recto~a expr~ 

sada en l.:i ley, pura. cada esp8:::ie J.e infr.:icci6n."< 12 > 

Carrancá y Trujillo dice que: "La tipicldad -

es la adecuaci6n de la conducta conc~eta al tipo legal 

concreto ... <13 > 

De manera contraria, Mancilla Ovando afirma -

que: "La tipicldad es el contenido de la norma jur!dica; 

es la hip6tesis legislativa. No es elemento constitut~ 

vo del delito por ser la· descripci6n del dell.to."c 14 > 

Por su p~rtc, el maestro Fernando Castellanos 

afirma que "No debe confundirse el tipo con 1-'1 ~i.pici-

dad. El tipo es la creación legislativa, la descrip- -

ci6n que el Estado hace de una conducta en los precep-

tos penal~s. La tipicldad es la adecuación de una con

ducta concreta, con la descripci6n legal formul~da en -

abstracto."( 15 ) 

(12) Cuello Calón, Eugenio. Op. cit. pág. 746. 
(13) Carranca y Trujillo, Raúl. Op. cit. pág. 381. 
( 14) Mancilla Ovando, Jorge Alberto. Op. cit. pág. •IS. 
(15) Castellanos, Fernando. op. cit. pág. 153. 
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Continúa el mdeStt·o señalando que "La tipicidad 

es el encuadramiento de una conducta CC'ln lii descrip--

ción hechri en lt=!. ley; la coincidencia del comportamiento 

con el rlcscrito por el legislador. Celestlno Porte Petit 

considere. que la lipicidad es la adecuaci6n de la conduc

ta al tipo que se resume en la fórmula "nullum crimen - -

sine tlpo". ( ló) 

La tipicidad tiene como función principal ser -

eminentemente descriptiva, que singulariza su valor en el 

concierto de lati características del delito y se relacio

na con la antijuricldad por concretarla en el ámbito pe-

nal: ''La tipícidad no sólo es pieza t~cnica, sino es co

mo ~ecuela del principio legalista, gaC"ant!u. de la liber-
( 1~¡ 

t.:id" ' ; es decir la existt?ncia de tiplcidad, ... ¡ue vale -

tanto cumo decir de legalidad pcnctl su~tantiva, deriva --

de!. principio reconocido por los p!Jrtofcs segundo y terca 

ro del artículo 14 constitucional. 

Para concluir lo referente d. la tiµicidad mE!n-

cionaremos los diferentes tipos existentes: 

a) Normales y Anvrmales.- Los primeros se re

fieren a situaciones objetivas; en los segundos ~e trata 

(16) Castellanos, Fernando. Op. cit. pág. '.154. 
(17) ~~rnaldo oe ~uiroz, Constancia. Alrededor del Deli

to y de la Pena. Editora Viuda de Rodríguez. Ma- -
arid, ~spaña. 1904. la. Edici6n. 
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de una valoración cultural o jurídica. Por ejemplo, el -

homicidio es un tipo normal ya que determina una conductd 

objetiva;. en cambio el de estup~o ~s anormal porque antes 

de ser reformado el artículo 262 de nuestro Código Penal, 

la victima de este delito tendría que ser una mujer casta 

y honesta, elementos subjetivos que el juzgador discreci2 

nalmente debe valorar, según los indicios existentes, y -

atendiendo a las normas generales de cultura del medio y 

&poca en que viven los protagonistas activos y pasivos. 

b) Fundamentales o básicos.- Estos constitu--

yen la esencia o fundamento de otros tipos, el homicidio 

y los delitos contra la privaci6n de la libertad y de - -

otras garant!as (éste sirve de titulo a una serie de ti-

pos, entre los cuales se encuentra el articulo 365 bis 

del C6digo Penal vigente para el Distrito Federal). 

e) ~speciales.- Son aquéllos que se forman -

agregando otros requisitos al tipo fundamental, por ejem

plo el título "Delitos contra la vida y la integridad co.r. 

peral" es fundamental y el Parricidio es un tipo especial. 

d) Complementados.- Sstos tipos se integran -

con el fundamental y una circunstancia o peculiaridad di§ 

tinta, por ejemplo, e! robo calificado por haberse com~tl 
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do en un lugar cerrado. 

e) Autón~mos o independientes.- Son los que -

tienen vida propia sin dept•ndet" de otro tipo., por ejemplo 

el delito de robo simple. 

f) SubordinDdos.- Adquieren vida en cazón de 

uno bt'islco, L·jemplo el delito de homicidio en riña. 

g) De formulación casuística.- Sou aquéllos -

tipos penales que requieren formas de ejecutar el delito. 

Se clasifican en: 

Alternativamente formados, cuando se prevén 

dos o mfls hipótesis comisi Vi:!S, concret.1 zán

dose con cualquiera de cllaz, por eje:nplo -

el delito de adulterio pudo haber sido rea

lizado en el domicilio conyu~al o con escá~ 

d~.üo; y 

Acumulativamente formndos. En estos se re

quiare el concurso de todu~ las hip6t~sis, 

por cjem¡;ilc.i el '1:U"°! se refiere a vagos y mal, 

vivier.l~s que se integra por dos elementos 

conjuntos e inseparables para existir. 
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hl De formulación amplid.- Describ~n Ü~~ ~i

potesis única en 1...1 que caben todc.1s lo~: mr~d§~ -.j~ Cjí)C_ü7""

clón, por 

cidio. 

il De daño.-

fren~e a su destrucción 

j l De peligro. Se refieren a la ponibi lldad 

de que un bien pueda ser ~añudo. 

Ant!Juricidad.- La antijuricidad radica en la 

violación del valor o bien protegido a que se contrae el 

tipo penal respectivo. 

Castellanos Tena menciona en su obra ya citada 

que cuando hablamos de antijurlcidad nos estamos ref i- -

riendo a la conducta en su fase externa y no a su proce

so psicológico causal; porque esto corresponde a la cul

pabilidad; sostiene además de Porte Petit que: "Una co_a 

ducta es antijurídica, cuando siendo típica no ectá pro

tegida por una causa de justificación."(tS) 

Para Francisco Pavón Vasconcelos "La antijuri-

(18) Castellanos, Fcrnand~. Op. cit. p~g. 1G4. 
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cidad es un juicio valorativo, de naturaleza objetiva, -

que recae sobre la conducta o el hecho típico en contras

te con el derecho, por cuanto se opone a las normas de -

cultura reconocidas por el Estado." ( 19 > 

Por su parte, Sergio García Ram!rez afirma que 

"La antijuricidad o ilicitud apareja una contradicci6n e~ 

tre el comportamiento y la norma, es decir, un i1disva1or" 

de la conducta frente a las creencias y apreciaciones cu! 

turales en una ~poca y un medio determinados, dicho sea -

sintéticamente. La prevención penal recoge esta c:ontra-

riedad y la proyecta en la incriminaci6n."< 2o> 

Sergio Vela Treviño menciona que ºtoda acci6n -

ser~ punible si es antijur!dica. Con ello se establece 

un juicio respecto a la acción, en el que se afirma la -

contradicción de la misma con las normas del Derecho. 0 <21 ) 

Concluyendo diremos que el Derecho Penal es ga

rdntizador y sdncionddor, su función es proleger y tute-

lar los valores rcconocldn5 en el ordenamiento jur!dico -

en general. Sin negar totalmente el aspecto subjetivo se 

(19) Pav6n Vascvncelos, Francisco. Manuel de Derecho Pe
nal Mexicano. Parte General. Editorial Porrúa, S.A. 
México. 1990. Sa. Edici6n. pág. 159. 

(20) Garc!a Ram!rez, Sergio. Derecho Penal. Colecci6n: 
Introducción al derecho mexicano. Instituto de In-
vestigaciones Jur!dicas. Universidad Nacional Aut6-
noma de MéxicQ. México. 1983. 1a. Reimpresi6n. -
p5g. 27. 

(21) Vela Trcviño, Sergio. Antijurlcidad y Justificaci6n. 
Editorial Trillas. México. 1986. 2a. Edici6n. 
pág. 1.9. 
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puede afirmar que la antijuricidad es funda·ientalmente 0)2 

jetiva, porque se enfoca a la conducta externa. 

Una acción es antijurídica cuando contradice --

las normas objetivas del Derecho. Este se concibe como 

una ordenaci6n objetiva de la vida y en consecuencia lo 

injusto se debe entender como una lesi6n a las normds del 

Derecho. 

Imputabilidad.- Como ya se dijo, el hombre es 

el sujeto activo del delito, pero para que legalmente te.!! 

ga que cargar ccn determinada consecuencia penal, es nec!:, 

sario que tenga el car~cter de imputable. En el ~mbito -

del Derecho Penal, esto solamente puede ocurrirle a aqué

lla persona que por sus condiciones psíquicas tenga posi-

bilidad de voluntariedad. 

Según el maestro Carrancá y Trujlllo, ser~ "Im

putable todo aquél que sea apto e id.Sneo jurfdicüm~nt:e Pi!. 

ra observar una conducta que responda a las exigencias de. 

la vida en sociedad." ( 22 ) 

Fernando Castellanos CCJnsidera a la imputabili

ddd un presupuesto de la culpabi liddd, ya qi.Jr~ af lrma que 

(22) Carrancá y Trujillo, Raói. Op. cit. pág. 389. 
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un sujeto pdra ser culpable necesita antes ser imputable, 

debe tener capacidad de entender y de querer en el campo 

del Derecho Penal; ademfis sostiene que "La imputabilidad 

es, pues, el conjunto de condiciones mínimas de salud y 

desarrollo mentales en el autor, en el momento del acto 

típico penal, que lo capacitan para responder del mi_l! 

mo."(23) 

Para Mancilla Ovando la imputabilidad s6lo de_l! 

cribe quiénes son los sujetos de la Ley Penal, asimismo 

afir:ma que no es la capacidad de querer y entender en el 

Campo del Derecho Penal ya que la ley es obligatoria y -

rige los actos de los gobernadas, se entienda su conten! 

do o no; Se quiera o no acatar sus dictados. Para este 

autOr todas las personas son imputables; en t&rminos de 

la ley que rige sus actos, así el C6digo Penal rige la 

conducta de los adultos con capacidad intelectual sana y 

la conducta de todas las personas que carecen de racioc! 

nio y los menores de edad por la legislaci6n que crea el 

Consejo Tutelar para Menores Infractores.c 24 > 

Culpabilidad.- La culpabilidad es un elemento 

subjetivo del delito; es el nexo intelectual y emocional 

que liga al sujeto con el resultado de su acto. 

(;!)) Castellanos, Fernando. op. cit. p~gs. 199 y 200. 
(24) Mancilla Ov3ndo, Jorge Alberto. Op. cit. p~gs. 49 

y 50. 
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Como ya se precis6 con anterioridad, para el -

maestro Castellanos, la Culpabilidad tiene como presu- -

puesto a la imputabilidad y además afirma que tiene dos 

elementos: uno volitivo o emocional y otro intelectual; 

el primero indica la suma de dos quereres: la conducta 

y el resultado; y el intelectual el conocimiento de la -

antijuricidad de la conducta.< 251 

Francisco Pavón Vasconcelos considera a la cul 

pabilidad como reprochabilidad en sentido estricto; y en 

sentido amplio afirma que es el conjunto de presupuestos 

que fundamentan la reprochabilidad personal de la condu~ 

ta antijur1dica.< 25 > 

La culpabilidad presenta dos formas: dolo y 

culpa, según el agente dirija su voluntad consciente a la 

ejecuci6n del hecho tipificado en la ley como delito, o 

cause igual resultado por medio de su negligencia o im--

r>ruder.ci a. Algunos autores, habl dO de una tercera foC"md: 

la preterintencional, si el resultado delictivo sobrepa

sa a la intenci6n del sujeto. 

~l dolo es la expresión más t!pica de la culp~ 

bilidad. Para Cuello Cal6n, significa la voluntad cons-

(25) Cf. castellanos, Fernando. Op. cit. pág. 214. 
(26) Cf. Pav6n Vasconcelos, Francisco. Op. c;t. pág. 

353. 
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ciente dirigida a la ejecuci6n de un hecho que es delic

tuoso.127} 

Los elementos constitutivos del dolo son: 

a) La previsi6n del resultado il1cito, 

b) La voluntad o decisión de producir ese re-

sultado, y 

e) La contemplación m~s o menos clara y com-

p.leta de las circunstancias de la acci6n -

causa1.< 29 > 

El dolo presenta cuatro formas o clases: 

a) Dolo directo. 

b) Dolo indirecto. 

el Dolo indeterminado. 

d) Dolo eventual. 

Dolo directo.- Se presenta cuando el agente -

dirige su prop6sito directamente a la consecusi6n del r~ 

sultado. 

(27) Cf. Cuello Cal6n, Eugenio. Op. cit. p~g. SO. 
(28) Cf. Carrara, Francisco. Programa de Derecho Crimi

nal. Editorial Temis. Bogotá, Colombia. 1957. 
4a. Edición. pág. 98. 



27. 

Dolo indirecto.- Cudndo el agente sabe y com

prende de la realizaci6n de su propósito criminal, está 

ligado a la producción necesaria de otros resultados pu

nibles, sin embargo, no retrocede en su ~ctuar con tal -

de llevar al cabo el propósito rector de su conducta. 

Dolo indeterminado.- existen cuando el sujeto 

activo, con fines ulteriores, no se propone causar dete~ 

minado daño, sino s61o producir los que resulten, sin -

concretizarlos en la mente. 

Dolo eventual.- El agente no requiere el re-

sul tado finalmente causado, sin embargo, lo acepta rect,! 

ficándolo en su mente, al representárselo como posible 

sin retroceder en la realización de 1 a conducta. 

La culpa, es otra de las formas de la culpabi

lidad. Cuello Calón la define como "el obrar sin la di-

ligencia debida causando un resultado dañoso, previsible 

y penado por la ley ... c29 > 

i:ntre las teorías que explican la culpa desta-

can las siguientes: 

(29) Cuello Cal6n, ~ugenio. Op. cit. p~g. 99. 
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al De la previsibilidad.- Hace radicar la cu~ 

pa en la no previsión de lo previsible. Según esta ten~ 

denciü, el sujeto no prcv~ el resultddo dañoso, cuando le 

era posible preverlo si hubjera obrado ref lexlvamente. 

bl De la previsibilidad y evitabilidad.- La -

culpa descansa no sólo en el elemento previsibilidad del 

resultado, sino también en el de evitabilidad. El resul

tado, adem&s de previsible, debe ser evitable. De aqui -

se deriva que el agente no será responsable, si el resul

tado aún siendo previsible, era inevitable. 

c) De la ilicitud de la conducta.- La culpa -

se deriva esencialmente de una conducta situada en marcas 

de ilicitud. Si la conducta es contravencional, el resuJ_ 

tado producido y no querido, ni aceptado, es imputable a 

título de culpa. No se funda la culpa en el factor previ 

sibilidad, sino en la ilicitud de la conducta. 

Analizadas las dOteriores teorías, consideramos 

que. actúa culposamente quien sin prever el resultado, - -

siendo previsible y evitable o habiendo previsto confiado 

en que no ocurrir!d, produce dafio t!pico penal. 

De lo anterior, se desprende que los elementos 



a) Cond~cta (acci6n u omisión). 

b) Daño tlpico penal. 

e) Falta de previsión del resultado siendo- p-r.!! 

vesible o hdbiénd::>se previcto, abriga la e.§. 

peranza de que no ocurra. 

d) Relación de causalidad entre la conducta y 

el daño causado. 

Villarreal Moro afirma que en la imprevisión --

del resultado, radica la esencia de la culpa y su diferen 

cia con el dolo. El sujeto, apreciando la secuencia nor

mal o regular de los hechos, le era debid0 evitar el daílo 

por ser previsible y evitable, habiéndole bastado obser-

var principios de cuidado, de atención o de reflexión.< 3o> 

En conclusión, el dolo consiste en el actuar --

consciente y voluntario, dirigido a la pro~iucción de un -

resultado típico y antijur1dico. en cambio, la culpa, se 

origina por un olvido del m!nimo de disciplina social im

puesto por la vida gregaria. 

(301 Villarreal Moro, Lduardo. 
f'"acultad de Derecho, UNAM. 

Curso de Derecho Pen.:i.1. -
MéxJco. 1971. pág. 37. 
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l?unibi lidad.- La punibilidad es considerada -

por algunos autores como elemento del delito y para - -

otros es una consecuencia de ~ste, ya que es la sanclon~ 

lidad legal penal del comportamiento típico, antijurídi

co, imputable y culpable. 

Para Pernando Castellanos, la punibilidad con

siste en "el me["ecimiento de una pena en función de la -

realizaci6n de cierta canductu.. 11 <31> 

El mismo autor concluye como características -

de la punibilidad las siguientes: 

a) Merecimiento de las penas; 

b) Amenaza estatal de imposición de sanciones 

si se llenan los presupuestos legales• y 

el Aplicación de las penas señaladas en la --

Ley. 

Por su parte Pav6n Vasconcelos sostiene que -

t1La punibilidad es la amenaza de pena que el estado aso

cia a la violaci6n de los deberes conslgnados en las no~ 

mas jurídicas, dictadas para garantizar la permanencia -

(31) Cdstellanos, Pernando. Op. cit. pág. 245. 
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del orden social." ( 32 l 

Celestino Porte Petit. a.firma que c:,ncurrlr!1 ln 

punibilidad en casv de no prescntdrse alguna de _his_ cau

sas absolutorias señaladas por la propia ley. ( 331 . 

ELEMENTOS Nl':GATIVOS: 

Ausencia de conductd.- Evidentemente, si falta 

alguno de los elementos esenciales del delito, ~ste no se 

integrar~. La ausencia de conducta impide la fonnación -

de la figura delictiva, por ser la actuaci6n humana posi

tiva o negativu la base indispensable del delito. 

Una de las causas que impide se integre el del! 

to por ausencia de conducta, es la llamada vis absoluta o 

fuerza física exterior irresistible, a que se refiere la 

fracci6n l del articulo 15 del C6digo Pendl paru el Dis--

trito Federal, ya que el agente no tiene espontaneidad ni 

motivación, ni culpa, por lo tanto no hay conducta humana. 

Para algunos penalistas también son verdaderos 

aspectos negativos de la conducta el sueño, el hipnotismo 

D2J Pav6n Vasconcelos, Francisco. Op. c:it. pág. 421. 
(33) Porte Petit Candaudap, Celestino. Apuntamientos de 

la Parte General del Derecho Penal I. Sditorlal Po
rrúa, S.A. Octava ~dlci6n. pág. 248 
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y el sonambulismo. Otros especialistas los sit6an entre 

las causas de inimputabilidad. 

Podemos concluir diciendo que de acuerdo al ª.!: 

t!culo 70 de nuestro C6digo Penal, si no hay conducta no 

hay delito, corroborando lo anterior con la hip6tesis que 

queda Sintetizada en la f6rmula "nullum crimen sine acti,2 

ne". 

Atipicidad.- Es la ausencia de adecuaci6n de -

la conducta al tipo, es decir que no se integran todos -

los elementos descritos en el tipo legal. 

Ahora bien, oiando se habla de ausencia de tipo 

se está diciendo que el legislador, deliberada o inadver

tidamente, no describió una conducta que se considera de

bi6 haber sido incluida en el C6digo Penal. En cambio -

cuando se está refiriendo a la ausencia de tipicidad, el 

tipo existe pero la conducta no se amolda a ~l. 

Causas de Justificaci6n.- Son aquellas candi-

clones que tienen el poder de excluir la antijuricidad de 

una acción t{pica; podría ocurrir que la conducta t!pica 
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est~ en oposici6n al Derecho y sin embargo no sea antij,!;! 

r!dica por existir una causa de justif icaci6n. 

A las causas de justificaci6n se les conoce -

tambi~n con los nombres de justificantes o causas elimi

natorias de la antijuricidad. Nuestro C6digo Penal uti

liza la expresi6n de circunstancias excluyentes de res-

ponsabi lidad. Raúl Carranc~ y Trujillo emplea la termi

naci6n de causas que excluyen la incriminaci6n. 

Las causas de justificaci6n s6lo se integran -

al trav~s de la declaraci6n o el reconocimiento hecho -

por el legislador, por ejemplo si un hombre priva de la 

vida a otro, su conducta es típica porque se ajusta a lo 

se~alado por el articulo 302 del C6digo Penal para el 

Distrito Federal, sin embargo, puede no ser antijurídica, 

si obr6 en legitima defensa. 

Otras causas de justificaci6n, como el estado 

de necesidad, cuando el bien sacrificado sea de menor l_m 

portancia; cumplimiento de un deber, ejercicio de un de-. 

recho, impedimento legitimo y obedencia debida. 

Mancilla Ovando manifiesta que es err6neo dete~ 

minar que las excluyentes de incriminaci6n sean casos de 
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-:tusencia .:!e antijuricida'd porqué_ :c1 'de litó -se configura -

.-il reali~~rse una-~.,n~~~-~~>~~·~:. ~;~~-U}o el t·esultado crim.!, 

n..:•su y q...ae l.:J. C!ximiente S6."1o':::exCruy~-:-la r~sp,insabilidad -

penal al de 11 nc"J~rítc. 

El mismo autor concluye dtci~n~o que. toda excl.!:!, 

ycnc.e de incrimir • .:ición es un derecho, qu~ int.egra lFt t~f:if~ 

r¿1 ju1.·!dlca. de libert.ad de los gcbern~dos¡ que el ejerci

cio de e~e derecho, exime de la responsubilidad ~enal e -

impl :le que se castigue al delincuente. ( 34 J 

Inimputabi1idad.- La inimputabi lldad constitu

ye el dSpect0 negativo de la imputabilidad y p~oduce ade

más la ausencia de culpabilidad y cumo consecuencia la -

inexistencia del delito. 

De acuerdo con el maestro Castellanos lus cau--

sas de inimputabilidad son "todas aquellas capaces de an.!:! 

lar o nt!utralizar, ya sea el desarrollo -;...· la ~dlud de lu. 

mente, en cuyo caso el suje~o carece de aptitud psicol6gi 

ca par u. 1 a. delictuosiddd" ( 35 > 

~l artículo 15 de nuestro C6digo Penal describe 

(34) MJncllla Ov.mdo, Jorge Alberto. Op. cit. págs. 52 y 
5 3. 

(15~ Castellanos, Pernando. Op. clt. pág. 205. 
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como causa de inimputab!lidad el estado de inconsclencla 

por empleo accidental e involuntario de sustanciils tóxi

cas, embriagantes o estupefacientes, o por un estado to

xinfeccioso agudo, o por un transtorno mental involunta

rio de car&cter patol6gico y transitorio. 

Los sordomudos, los n1ocos, idiotas, imbéci le5 

o los que sufran cualquiera otra debilidad, enfermedad 

o anomalía mentales" no han sido declarados inimputables 

y pueden quedar sometidos a medidas de seguridad, según 

el articulo 67 del mencionado C6digo Penal, destacándose 

en este caso que hay culpabilidad sin imputabilidad. 

Inculpabilidad.- La inculpabilidad opera al -

nallarse ausentes 105 elementos esenciales de la culpab,1 

lidad: conocimiento y voluntad. Asimismo si fdltare al

gón elemento del de!ito operarla la inculpabilidad, ya -

que el delito integra un todo. 

i..as cuusu.!i aw in<..:ulµuuilidall sort el error 

e~enc!.al de hecho (at~1ca el elemento intelectual) y 1.1 -

coacci6n sobre la voluntad (afecta el elemento volitivo). 

El error es un vicio psicol6gico consistente en 

la falta de conformidad entre el sujeto cognoscente y el 
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~Ujeto conocido. ~ti un falso conocimiento de la verdad, 

un conocimiento incorrecto, se conoce pero equivocadame.n 

te. 

Bl error y la ignorancia pueden ser causa de -

inculpabilidad. en el error se tiene una falsa aprecia

ci6n de la realidad y en la ignorancia hay una ausencia 

de conocimiento. 

Excusas absolutorias.- Cuando hablamos de la 

punibilidad nos referimos al aspecto positivo del delito, 

considerado como una consecuencia del mismo, la excusa 

absolutoria viene a ser el elemento negativo. Debemos 

entender como excusa absolutoria aquella que dejando -

subsistente el carácter delictivo de la conducta o hecho, 

impide la aplicaci6n de la pena. 

Carrancá y Trujillo fija un amµlio elenco de -

excusas ab~olutorias, donde la pena se excluye: 

".::l) li:n razón de los m6vlles afectivos revela

dos: ocultamiento o impedimento de la ac

ci6n de la justicia (articulo 215, frac-

clón IX, y 280, fracción II), evasión de 

presos (art1culo 151)y desobediencia de -
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particularez (artículo 179 del Código Pe

nal y 191 y 192 del Código de Procedimie~ 

tos Penales pard el Distrito Federal, y -

242 y 243 de! Código Federal de Procedi-

mientos Penales). 

"o) En razón de la copropit~dad fnmillar: robo 

entre parientes próximos (artículo 377). 

"e) En razón de la patria potestad o la tute

la: golpes (artículo 347) y lesiones le~ 

ves (artículo 294 l en ejercicio del dere

cho civil-familiar de corregir. 

"d) i:;n razón de la materridad consciente: - -

aborto causado sólo por imprudencia (cul

pa) de la madre o cuando el embarazo sea 

resultado de una violación (artículo 313). 

~'e) !::n razón del interés soci i:tl preponderan t-.e: 

abstención de rev0lacián de secreto5 (sc-

1.:iÚn 1 a der-:)<Jada pd:-te f j nal d~ l r.i fr-ac•:ión 

VI del articulo 400). 

"f) ::;n casos de injurias, dlfamc.1::ión y C-:\)urri-

nlas (-.ict~culor; ~'31, 1~2, 354 y 157i. 
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''g) C:n cazón -.:le la temÍ.bilidad específicamente 

mf.nií.D revel-2da: L·vbo de escasa cuant!a -

(arttculo 375) e injurias recíproca~ (ar-

tlculo 349_.,c 35> 



CAPITULO II 

LOS DELITOS D& PRIVACION IL&GAL D& LIBERTAD 

En est~ capítulo hablaremos de las caracterís

ticas de los delitos que atentan contra la libertad. 

A) PLAGIO Y SF.CU&STRO. 

t:l término plagio, proviene del lat1n "plagi\:lmº 

que significa acción de plagiar o imitar servilmente una 

obra. "Secuestro de persona o rapto. Delito conlrd la -

propiedad intelectual consistente en la reproducci6n y p~ 

blicaci6n parcial o total, de una obra ajena, present~nd2 

la como propia o en la utilizaci6n de un tema o argumento 

sin modificación esencial, dándolo como propio con perjul 

cio del autor original. El plagio literario constituye -

una modalidad del delito contra la propiedad intelectual."( l) 

Asimismo, el verbo pla<;¡i,:,,r se refiere al apo:Je-

ramiento de una persond para pedir rescate. 

La palabra secuestro se define como el "Oeposi-

to de una cosa litigiosa en poder de un tercero, hasta --

(1) Pina, Rafael (De).- Rafael de Pina Vara. Diccionario 
de Derecho. Editorial Porrúa, S.A. México. 1991. --
17a. ~dlci6n. págs. 405 y 406. 
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que se decida a quil!n debe entregarse. Dentro de la esf,!! 

ra del derecho penal, el secuestro es la figura delictiva 

consistente en la privaci6n arbitraria de la libertad pe.!; 

sonal de un sujeto, o de varios., llevada a cabo por un -

particular, o por varios, con el objeto de obtener un re§ 

cate o causar daños o perjuicios al secuestrado o secues

trados, o a otrd persond con ellos."< 2 > 

Como se podrá observar en las partes últimas de 

las definiciones de plagiar y secuestrar, contenidas en 

los párrafos anteriores, nos encontramos con que el fin 

principal del plagiario o secuestrador es el apoderamien

to, la aprehensi6n que se hace de uno, considerado como -

persona, para exigir, pedir rescate, ya sea dinero o al91! 

na prestación por su rescate. 

La palabra rescate significa ld cantidad de di-

nero exigida para obtener la libertad de una persona que 

se encuentra secuestrada o plagiada. 

El articulo 3bb del c6aigo ~enal vigente pdra -

el Distrito Federal sanciona con seis a cuarenta a~os de 

prlsión y multa de doscientos a quinientos d!as de sala--

rio minimo vigente al tiempo de los hechos, al q.ie prive 

ilegalmente de la libertad a una persona en forma de pla-

c:n Pina, i'.{afael (De) y Rafael de Pina Vara.- Op. cit. 
pág. 455. 
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gio o secuestro en cualquiera de las sigui~ntes modalidd

des: 

r.- Para obtener rescate o causar daf10 o per-

juicio a li"t persona privada de la lib~rtad 

o a otra persona relacionadd con aquélla; 

II.- Si se hace uso de amenazas g~aves, de mal

trato o de tormento; 

III.- Si se detiene en calidad de reh~n a una 

persona y se amenaza con privarla de la v! 

da o con· causarle un daño, sea a aquélla o 

a terceros, si la autoridad no realiza o 

deja de redlizar un acto de cualquier natJ¿ 

raleza; 

IV.- Si la detención se hace en camino público 

o en paraje solitario, 

v.- Si quienes cometen el delito obran en gru

po; y 

VI.- Si el robo de infante se comete en menor 

de doce años, por quien sea extraño a su 

familia, y no ejerza la tutela sobre el m~ 

nor. 
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Cuando el delito lo cometa un falllillar del me

nor que no ejerza sobre él la patria potestad ni la tut,!!_ 

la, la pena será de seis meses a cinco años de prisi6n. 

Si t:spontáneamente se pone en libertad a la -

persona antes de tres d!as y sin causar ning~n per}ulcio, 

sólo se aplicar5 la sanción correspondiente a la priva-

ción ilegal de la libertad, de acuerdo con el articulo -

364 (un mes a tres años de prisión y multa hasta de mil 

pesos). 

En caso de que el secuestrado Sed privado de -

la vida, por su o sus secuestradores, la pena ser! hasta 

de cincuenta años de prisión. 

Elementos del tipo del delito de Plagio.- En 

este trabajo se han enumerado :--;eis elementos del tipo -

sobre el del.ilo que se estudia, considerándolos conforme 

a un orden establecido, con la intención de que su an~l!. 

:....i.::. sec1 enlend1 nJ.e: 

a) Sujeto activo, 

b) Bien jurídico protegido, 

e) Sujeto pasivo, 

dl Objeto material, 
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~) Conduct.,·, y 

f) Clasificación en orden al tipo. 

Sujeto activo.- El art!culo 364 del Cbdigo Pe

nal en vigor, establece la calidad requc['ida en el su.Jeto 

activo, al decir: "Al pdrticular que, fuera de los Cdsos 

previstos por la ley, •••" Aqul ya está exigiendo el ti

po básico que debe ser un particular, sin embc1rgo, tam- -

bi~n lo puede ser un f~ncionario público, pero en el me-

mento de cometer el ilícito no debe estar en !unciones -

del cargo que desempeíla; o bien que actuando como funcio

nario o servidor público no lo sea. En estos casos estd

remos en presencia de una atipicidad en relación con el -

delito de plagio. 

Como se puede observar el sujeto activo no nec~ 

sita de una c-:.racter"lstica detecmindda en este delito, ya 

que puede serlo cual~uier r-artlcular, estando pues, ante 

un tipo inueterminado y genérico. 

:=:n relacif>n con el número de sujetos activos -

que inteLvengan en la consurnacl6n, será un del.lto unisub

jetiv-:i o individual cuando:. sea concrl?tad·:> poC' un¿-¡ sola --
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persona; o plurisub}etivo si actóan varios su}etos en la 

realizaci6n del delito, toda vez que la fracc:16n V del -

aludido art!culo 366 marca la presencia de "un grupo" en 

la comisi6n del delito de privaci6n ilegal de la liber-

tad en estudio. 

Si el tipo penal es agotado por un grupo de 

personas, estar!amos ante la concurrencia de delitos, de 

acuerdo a lo que establece el articulo ~64 Bis del C6di

go Penal vigente que a la letra dice: "Cuando se cometa 

alg6n delito por pandilla, se aplicar& a .los que inter~ 

vengan en su comisi6n, hasta una mitad m~s de las penas 

que les correspondan por el o los delitos cometidos. Se 

entiende por pandilla, para los efectos de esta disposi

ci6n, la reun16n habitual, ocasional o transitoria, de -

tres o m&s personas que sin estar organizadas con fines 

delictuosos, cometen en com6n alg6n delito ..... 

Bien Jurídico protegido.- El bien pc-otegl.do 

en el delito de secuestro es la libertad externa de la 

persona, la libertad de moverse, de desplazarse y como 

consecuencia l6gic:a, es el derecha que tiene el individuo 

para ejercer esas libertades que la ley le otorga, nadie 

puede manifestarse como sujeto libre si no puede ejercer 
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los derechos que le competen, ya sea und facultad exter

na o interna. 

La facultad externa es una manifestación obje

tiva del hombre, de la libertad que tiene para desplaza~ 

se en tiempo, lugar y espacio; esta libertad tutelada -

por el plagio entraña un derecho reconocido por los par

ticulares entre sí, y por lo mismo sólo loz particulares 

pueden violar este derecho como sujetos activos. 

Cuando el estado viola estos derechos de los -

particulares, por conducto de sus representantes, se es

tar~ ante una violaci6n de las garantlas individuales. 

El articulo 12 de la Constituci6n Polltica de 

los EstadOs Unidos Mexicanos.establece lo siguiente: 

"En los Estados Unidos Mexicanos todo lndivi-

duo gozará de las garantías que otorga ~sta Constitución, 

las cuales no podrán restringirse ni suspenderse sino en 

los casos y con las condiciones que el la mi snia est dbl ec~" 

Por tal :nativo, no existir~n t.utPlddd~-' l<?:=: f.1c11lta.des -

que tiene el estado frente a sus gobernados en esta fig~ 

ra delictiva. 
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f:n el plagio, el bien jurídico proteqido lo se

rá tambi6n la libertad individual del m~nor, aunque di-

versus corrientes <.;cnsiden;n que es la patria potestad y 

otros dicen que tratdndose de menures el bien jur{dico 

protegido son los derechos de familia. E:ste tipo de de

rechos si podrían ser considerados como tuteladores en -

la figura delictiva que analizamos, pero en primer lugar 

se tutela la libertad ambulatoria del menor, libertad -

que trae consigo el ser humano desde su nacimiento, mis

ma que implica ante los demás particulaces un respeto mJ! 

tuo, aún frente a los padres o tutores, a pesar de que -

este potencial de libertad no pueda ejercitarla el suje

to por su minor!a de edad por incapacidad f1sica, mental 

o ·cualquier oteo impedimento, ejercitdndo esta libertad 

los padres o tutores en representdción del menor o del -

sujeto incapacitado. 

Sujeto pasivo.- En el delito de plagio, lo 

puede ser cualquier persona no importando sexo, edad, 

protesión o puesto que desempeñe. La privac16n ilegal -

de la libertad puede sufrirla cualquiera. Asimismo, pu,!: 

den ser sujetos pasivos de este delito los lisiados, los 

incapaces, los enfermos mentdh~s y hasta las personas·--

que ~n el memento de s~r plagiadas, se encuentren priva-
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das de su libertad por el estado, ya que la ley en este -

caso concreto, no precisa que el sujeto pasivo se encuen

tre en plena capacidad de querer y de entender, as1 como 

de que se encuentre en pleno ejercicio de su libertad pe~ 

sonal. 

En relación con la minor1a de edad en el sujeto 

pasivo, el plagio de un menor de edad, presupone una pena 

más severa para el sujeto activo, ya que se supone, se e~ 

t& aprovechando de la falta de capacidad que tiene un me

nor de doce a~os para poder defenderse frente a una pers2 

na capacitada en su totalidad. 

Objeto Material.- En el ilícito de plagio lo -

constituye el sujeto pasivo, sobre el cual recaer& la con 

ducta del agente activo; dicha conducta deber& manifestaE 

se en una retenci6ri real, en una sustracción que se haga 

del sujeto pasivo, sacarlo del espacio acostumbrado por -

él y meterlo a otro desconocido totalmente, impidi~ndole 

de esta forma su derecho que tiene sobre la libertad de -

locomoción. 

Es pues, este delito en orden al objeto mate- -

rial (cuerpo humano), un delito de resultado formal, en -
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virtud de que C('MTIO tal no sufrJrá ningund alteración en 

cuanto a la estructura o esencia, siempre y. cuando no -

concurra otro delito. 

Conducta.- Esta consistirá en la detención o 

apoderamiento que se haga de una pP.rsond, teniéndola en 

calidad de rehén y amenazada con privarla de la vida o -

con causarle un daño, ya sea al sujeto pasivo o d terce

ros relacionados con éste, con el propósito de obtener 

algón fin por su rescate, sea éste pecuniario, social, 

político, familiar o personal. 

Las seis circunstancias enumeradas por et dC-

tículo 366 de nuestro Código Penal y que versa sobre et 

delito de plagio, constituyen las diferentes conductas 

que deberá desarrollar el sujeto activo, incluyendo el 

modo o empleo que utilice para lu~rar su fin. Zstos en 

nuestro conce?to son los medios de comisión constltuti-

vos del delito de plagio y se van a\Jravando en la medida. 

en que se eleve la escala penal, en la forma que el suj~. 

to activo vay?. haciendo uso de los medios se·id.lados. 

La fracci6n I del artículo en comento, se refi!; 

re a obtener rescate o causa(" d.:ií'10 o perjuicio a la per-
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sona privada de la libertad o a otra persona relacionada 

con aqu~lla. 

Estos elementos de la conducta son considera-

dos especiales, ya que para ser apreciados deban ser va

lorados desde un punto de vista juridico y cultural; es

ta fracc16n nos indica las circunstancias agravantes; -

los fines de la voluntad fijados en la mente del sujeto 

activo, los cuales exterioriza para obtener un resultado, 

obtener rescate o para causar da~os o perjuicios al suj.!. 

to pasivo o a otros relacionados con 6ste, surgiendo de 

esta manera la fase subjetiva. 

La apreciaci6n del elemento subjetivo del in-

justo, ha provocado discrepancias doctrinales¡ algunos -

consideran al bien juridico protegido como protector del 

derecho de propiedad y lo determinan como en el antiguo 

derecho privado romano "secuestro extorsivo", ya que lo 

consideran como una modalidad de extorsi6n. 

otros doctrinarios lo equiparan al robo calif! 

cado, tomando en cuenta que los dos valores que tutela -

sons la libertad y la propiedad. 

Esta circunstancia agravante se actualiza si -
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el m6vil es para causar un daño o perjuicio a la vtctima 

o u otra persona relacionada con ~1la, siendo esta primer 

particuldridad calificativa, Id que le da un toque de di_! 

tinci6n a ld figura del plagio. 

La fracci6n II del precepto sujeto a an&lisis -

hace mención al uso de amenazas graves, de maltrato o de 

tormento para la realizaci6n del delito de plagio. 

La amenaza es la manifestación del sujeto acti

vo para causar al sujeto pasivo un mal, injusto y futuro 

en contra de su persona, su honor, su pdtrimonio, su fam;!, 

lia, al través de cualquier medio intimidatorio que venza 

la voluntad del pasivo. 

La amenaza grave será utilizada por el nctivo, 

como un medio para lograr el fin propuesto can anteriori

dad, por lo que no cabe aqu! la acumulación de delitos, -

ya que· ~l tipo de este calificativo, alude a la amenaza 

grave como medio par-a lograr el fin que en este caso se-

ría, la privación ilegal de la libertad. 

Como maltrato o tormento se entiende, que el -

primero se refiere al encierro del pasivo en un lugar in

salubre, o bien d golpes innecesarios, ayunos prolongados, 
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etc~tera, para quebrantar su voluntad. 

Tormento es la provocaci6n sobre el sujeto pa

sivo de angustia, dolor, encadenamiento, etc~tl.!ra, con -

los mismos fines que el maltrato. 

Siendo pues, manifestaciones de conductd por -

parte del sujeto activo, encaminada5 a presionar al pasl 

vo. Si al aplicarse alguno de estos elementos de la con 
ducta del activo, se causaron lesiones graves o inclusi

ve homicidio, seria doble la acumulación, pues el tipo -

de este calificativo no hace menci6n a los anteriores -

t~rminos. 

La fracción III dice: "Si se detiene en cali

dad de rehén a una persona y se amenaza con privarla de 

la vida o con causarle un daño, sea a aquélla o a terce

ros, si la autoridad no realiza o deja de realizar un a5 

to de cualquier naturalezaº 

"C.:std nuevd tigura delicliva que transtorna el_ 

orden jucídico social, altera la tcar .. ~~ui.lidad pública, -

tiende a menoscabar la autoridad del estado, a despcest! 

giarlo en el ~mbi to interndcional y, por razones de hum_2. 

nidad u otras obvias, lo obliga a realizar determinados 
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actos fuera de la ley, para evitar perjuicios o la priv,!! 

ción de la vida al plagiado, máxime cuando se trata de -

funcionarios públicos o representantes de otros astados, 

con los cuales el qobierno presionado, mantiene rclacio

nes ••• 11 ( 3) 

De lo anterlormenle expuesto podemos concluir 

que la fracción IIl del artículo 366 de nuestro Código -

Penal, señala que cuando la conducta del sujeto activo 

se encamina a presion~r a la autoridad del estado para 

que éste realice o deje de realizar un acto de cualquier 

naturaleza, logra quebrantar y menoscabar su autoridad. 

Aqul estamos tambi~n ante elementos especiales de la co~ 

ducta, los cuales deben ser valorados desde el punto de 

vista social y en ocasiones aplicando normas de derecho 

internacional. 

Reh~n en un sentido estricto, lo será el suje-

to p.1sivo GU>? queda en poder del dctivo como prenda o ga 

t"dnt!a de que le planteado se lleve a efecto bajo l~s 

condiciones má:; favorables para el -:ictivo, por lo tanto, 

el reh6n ;,,ajo estas circunstancias st:!rá un plagiado. 

Ld fracci6n IV d~l precepto señalado establece: 

"Si la detención se ha<.:.e en camino pÓbllco o en paraje -

(3) Cdrrancá y Trujillo, Raúl. Op. cit. p&ig. 658. 
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solitario." 

Este medio operativo de agravaci6n ~ un clemcn 

to objetivo del delito, supone un numnnto de potenclali

dad del activo, ya que disminuye la del pasivo, en el -

sentido de que las posibilidades de l!ste Último de rec:l

bir auxilio, son menores a las que tendría si intentaran 

plagiarlo en el c1:culo donde es conocido y se mueve más 

libremente (su hogar, trabajo o cualquier lugar que con 

regularidad frecuente). 

El articulo 165 del Código Penal en vlgor para 

el Distrito Federal, nos dice: "Se llaman caminos pÚbl! 

cos las v!as de tráns.l to habl tualmente destinadas al uso 

público, sea quien fuere el propietario y cualquiera que 

sea el medio de locomoci6n que se pe~mit~ y las dimensi2 

nes que tuviere; excluyendo los tramos que se hallen de.!J. 

tro de los límites de las poblaciones." 

Entendiéndose, para efectos de la fracción IV 

del articulo 366, como camjno público, las c~rreteras f~ 

derales, los Cd.minos vecina!1;!S y l'-ls calzadas que dan a~ 

ceso a las poblaciones. 

Por lo tanto, paraje solitario, lo será un lu-
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gar despoblado donde no existe habitante alguno, o bien -

que hay" poca población y que por características especi,!. 

les de horario o cualquier otra clrcunstancia, el plagia

do ~e encuentre ante la imposibilidad de solicitar auxi-

llo quedando en completo estado de indefensión. 

La frdcción V del artículo en comento establece 

lo siguiente: "Si quienes cometen el delito obran en gr~ 

po" 

Este es otro medio de comisión constitutivo del 

delito de plagio agravante en la escala penal. Obrar en 

grupo incluye en el núcleo típico un elemento propio, el 

plurisubjetivismo, que se refiere a la asociaci6n de tres 

o más personas para cometer un ilícito penal y que dicha 

asociación dure lo necesario para llevar a efecto el pro

p6si to eslablecido. Los artículos 164 y 164 bis del C6d! 

go Penal en vigor, se refieren a ln.s asociaciones delic-

tuosas y dl pandillerismo, no cabiendo aquí la acumula- -

ción de delitos, toda vez que, el tipo de est~ calif icatl 

vo señala al gn.ipo como medio para lograr el tin ya estu

blecido en el pt·ece.=ito. 

El maestro Carranc~ y Trujillo se~ala que "La -

asociaci6n o banda a que se contrae el art. 164 consiste 
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en la uni6n voluntaria y con carActer de permanencia re

lativa, o sea de la suficiente, para desarrollar los pro 

p6sitos delictuosos que unen a sus componentes, aunque -

no exista reuni6n material de los asociados ni identidad 

del lugar de residencia, ·e incluso ni conocimiento reci

proco de los que la constituyen. Se prueba la existen~ 

cia de la asociaci6n o banda delictuosa por la repetida 

actuaci6n de sus integrantes en la ejecuci6n de delitos 

y por su disposici6n constante a colaborar en éstos, sin 

previa determinac16n de los mismos en concreto, indisti~ 

tamente en una u otra frases del iter criminis y de la 

part1cipac16n delictiva."< 4 > 

Clasif icaci6n en orden al tipo.- Considerado 

el tipo como la creaci6n legislativa, la descripci6n que 

el estado hace de una conducta en los preceptos penales, 

podemos clasificar al delito de plagio en: 

a) Por su composici6n: 

Anormal, ya que ademAs de factores objeti

vos, contiene elementos subjetivos o nocm~ 

ti vos • 

. (4) CarrancA y Trujillo, RaÓl. C6digo Penal Anotado. -
Editorial Porróa, S.A. México. 1990. 15a. Edici6n. 
pAg. 402. 



b) Por su ordenaci6n metodol6gica: 

Fundamental o básico, ya que constituye 

esencia o fundamento de otros tipos. 

56. 

e) En funct6n de su autonomia o independencia: 

Aut6nomo e independiente, ya que no depende 

de otro tipo, y tiene vtda por s! mismo. 

d) Por su alternativa: 

Es un tipo mixto alternativo, ya que consta 

de pluralidad de hip6tesls en sus seis sub

tipos, atendiendo tamblbn a su naturaleza -

casu!stica. 

e) Por su duraci6n: 

Es un tipo compuesto en su calidad de deli

to permanente, ya que es relevante no s6lo 

en el momento en que se produce, sino en -

cuanto al mantenimiento de la situaci6n an

tijur!dica. 

Para estac en condiciones de entender P.\ todo, 

se precisa del conocimiento cabal de sus partes; esto no 

implica por supuesto, la negaci6n de que el delito inte

gra una unidad. 
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B) ROBO DE INFANTE. 

La fracción VI y última que ser.ala el artlculu 

366 del Código Penal vigente pdra el Distrito Federal, -

señala: "Si el robo de infante se comete en menor de d..Q 

ce años, por quien sea extraño a su familia, y no ejerza 

la tutela sobre el menor." 

El maestro González de la Vega comenta lo si--

guiente: "En cuanto a la substracción de menare::;, 1 lam.!:! 

da en nuestro derecho robo de infante, se le incluye en 

el Capítulo de "Pr-ivación ilegal de libertad", por estima.E_ 

se que el menor tiene el goce de su libertad y hasta - -

cierto límite su ejercicio."(S) 

En esta figura delictiva se requiere como me-

dio operativo de dgravación de la conducta, que el suje-

to pasivo sea menor de doce años, y que el activo tam- -

bién sea extrafio a la familia del menor y no esté en ejeE, 

ciclo de la tutela de éste, de lo que se concluye que no 

t:ooos !os tamJ.J..lar:es tienen oerecno a su guarda, reten- -

ción o custodia. 

El tipo aludido es totulm~nte inadecu~do técni

ca y jurídicamente hablando, en virtud de que no se puede 

(5) González de la Vega, Fr-anclsco. :!:l C{1digo Penul Ce-
mentado. Editorial Porrúc1, s.;\. México. 1Y85. 7d. 
Edici6n. pág. 455. 
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hablar de robo, ya que el legislador equipara esta figura 

con la del delito patrimonial así denominado y recordemos 

que uno de los elementos sine qua non es el apoderamiento 

de un bien mueble y el menor o infante no es un bien mue

ble, por lo que consideramos desafortunada tal equipara-

ción y propondríamos que estuviera subsumida en el delito 

de plagio, denominJndol~ plagio del menor. 

Con el fin de integrar debidamente el presen~e 

Cdpltulo, consideramos muy oportuno ofrecer el pdnorama -

que sustenta el maestro Raúl Carranc5 y Rivas en su obra 

intitulada 11C6digo Penal Anotado." 

"Art. 366.- (Penalldi.ld y tipos de! delito de -

plagio y secuestro). Se impondrá pena de seis a cuarenta 

años de prisión y de doscientos a quinientos d1as multa 

(Texto vigente conforme al decreto de diciembre 30 de 

1983. Diario Oficial número 10, de enero ~3 de 1984). La 

Constitución QULociza la pena de muerte para el plagiaria 

(artículo 22). Sl Códit]O Penal que no r:atLlloga ente-e las 

penas la de muerte c~rtículo 24) no hace uso de esa auto

rización. cuando la privac:ión i lcc;ol de la 1 it~rtad tenga 

el carácter de plaq~o o secuestru. El plagio consiste en 

el apoderamiento arbitrario de una persona para obtener -

t"escale a cambie df'.'.' su libertad. El concepto del secues-
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tro es afín al de plagio; pero específicament~ se refiere 

a los ladrones que se apodet·an de una persona acomodado y 

exigen dinero por su rescate. Como se adviecte, hubiera 

bastado en la ley la expresión "plagio". La duplicación 

de los conceptos, adoptada por la ley, nada aclara y sólo 

introduce una confusión. en alguna de las formas siguien

tes: I.- Para obtener rescate o causar daño o perjuicio a 

a la persona orivada de la libertad o a otra persona rela

cionada con aquella¡ El núcleo del tipo penal lo consttt~ 

ye el apoderamiento que el agente perpetra de una persona, 

privándola de su libertad y manteniéndola en rehén, con 

el propósito: a) de obtener dinero por su rescate; b) o -

bien, de causarle un daño o perjuicio cualquiera en su pe~ 

sona, en sus bi~nes, en su reputación, etcétera; e) o bien, 

de causar iguales da~os a una persona cualquiera que es-

té en relaciones de cualquier especie con el plagiado. O~ 

lito doloso, de daño y de tendencia interna trascendente. 

~l dolo específico consiste en el prop6sito de obtener 

el rescate o de causar el da~o o perjuicio al plagl~do o a 

tercero. Se ccnsuma el delito c•.Jn el hecho de l..l priva--

c.ión u.:. oit...c1.11·l.o. \j(:: .Lci .L.lO";::rta.O .Je.L t=>.Ld(jiddo, dUU CUdndo el 

precio del re~ca!:.e no sea par;ado o no se hubiere cau!=iado -

distinto daño o perjuicio al pl~giado o u tercerc. Es po

sible la tentativa. Sl delito es permanente y la prcsr.riE 

ci6n comienza a correr desde que -:esa la privación de la -
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libertad ele! pldgiado. 

''!I.- Si se hace U5o de amenazas graves, de mal 

trato o de tormentos. Con el mismo núcleo del tipo penal 

anterior, el de la fracción examinada incluye el empleo, 

por el ~gente, de amenazas graves, de maltrato o de ter-

mento, en la persc·na del plagiado. 

"III .- Si se detiene en calidad de rehén a una 

persona y se amenaza con privarla de la vida o con cau-

sarle un daño, sea a aquélla o a terceros. si la autori

dad no realiza o dela de realizar un acto de cualquier -

naturaleza. En la Exposici6n de Motivos de las Reformas 

y Adiciones, a que con anterioridad se ha hecho referen

cia, se dice textualmente: "Recientes experiencias, muy 

frecuentes por cierto, enseñan que cuando uno o varios 

individuos se apoderen arbitrariamente de una persona, 

lo detienen en calidad de rehén y amenazan a la autori-

dad con privarlo de la vida o causarle daño, lo hace con 

el objeto de que la propia autoridad realice o deje de -

realizar un acto de cualquier naturaleza. A continua--

ción, y en la C:X~los.!.ción que se cita, se recuerdan re- -

cientes y dolorusos dContecimientos registrados en centro 

y Sudamérica (el secuestro y asesinato del embajador Von 

Spreti, el secuejtro -al que.posteriormente huy que agre-
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gar el asesinato- del ex-presiderite argen~.ino Pedro Euge

nio Ara~buru, etcétera. ~n efecto, grupos terroristas C,2 

mo los "7upamaros" han incurrido en conductas crimindles 

que todos recordamos. 

"La ley habla del -"rehén". "Rehén" es, en sen

tido estricto, la persona que queda en poder del enemigo 

como prenda de la ejecución de un ccnvenio; se dice "que

dar- en rehenes". Por lo tanto el rehén, y en las candi-

cienes que se señalan, es un plagiado o secuestrado. De

lito doloso, de tendencia. El dolo específico consiste 

en el prop6s.i to de detener en calidad de rehén a una per

sona y amenazarla con privarla de la vida o con causarle 

un dafio, así como a terceros, si ld autoridad no realiza 

o deja de realizar un acto de cualquier naturaleza. Se -

consuma el delito con el hecho de la privaci6n arbitraria 

de la libertad del rehén, aun cuando no se hubiere causa

do distinto daño o perjuicio o::1.l rehén o a terceros. Es -

posible la tentativa. El delito es penr.anente y la pres

cripci6n comien::.a a correr y conturse desde que ces.1 1 a -

privación de lioertod del rehén. El tipo de la fracción 

examinada incluye el em::leo, ;.:::• :,· el aqente., de amena?.as. 

"IV. Si lA detención se hace en camino p(1blico 

o en parale solitario. Lo mismo ~;ue> en cuanto a los me--
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dios operarios hoce la frnc:::.ión anlt:!rior,. el tipo confi·.:i.!:! 

rado en ésta, lncluy~ la ;Jrivüctón ilF~gal cíe li!Jr.rt.=ttl ejeC,!! 

tado en camino pÚbl!.:.:o o em par·aje so1.:.tdrio. 

"V.- Si quienes cometen el delito otJr:j.n en grupo. 

La fracción examindda, como por su p.:irte lo h.:Jcen la~ dos -

antcr-lot"es incluye en el núcl1~0 típic:::> un ·~lcmr.mto propio: 

el plu:-isubj eti vismo, constl tu1do por el "grupo". 

"VI.- Si el robo de infante se comete en menor -
,~ 

de doce años, por guíen sea extrdiio a !>U familia y no ejer-

za la tutela sobre el menor. El tipo penal de plaqto de un 

menor de doce ar.os -sujeto pasivo calificado- requiere c¡ue 

el activo, también calificado, sea extraño a la famill~ 

del plagio y no esté en el ejercicio de la tutela sobre e_E 

te. 

"Cuando el delito lo comete un farnilidr del me--

nor 9ue no elerza sobre él la pdtri.:~ potezt.:iU ni la tutela, 

la pena será je Sí!ls meses d cinco ar'iOS de p!·i:;ión. Se --

puede dar el caso del padre privado de la patria potestad 

y de la tutelo.t; o de les abu':'!:>s, et,.;. en cstd circunst.:112 

cia, se pre~~~~nen sfecttvon. 

"Si esoontáneamente se r~one en 1 ioerlad .:J 1 d per-
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sona antes de tres d{as y sin causar ning6n perluicio.

El estar arbitraria e ilegalmente privado de libertad y 

en poder del plagiario o del grupo de plagiarios, dura!!. 

te el curso de varios días, aunque estos no lleguen a 

tres constituye de por si un per1ulcio grave. La ley 

no tiene en cuenta tal perjuicio al referirse en esta 

fracci6n s6lo a un "perjuicio''• el que es apreci.able, 

prudentemente por el juez, en uso de su arbitrio. Con 

base en la reforma conforme al Decreto de diciembre 22, 

de 1990 (Diario Oficial de enero 8 1 1991) en este art!c.!! 

lo no se alcanza el beneficio de la libertad provisional 

bajo cauci6n." ( 6 ) 

A f~n de complementar dicha referencia, me pe~ 

m.lto exponer el significado de "perjuicio": Para Bejar.! 

no Sánchez es la "privac16n de bienes que habr!an de en

trar al poder de la victima y que ésta deja de percibir 

por efecto del acto dañoso. n< 7 > Sin embargo, "su menci6n 

es innecesaria porque el perjuicio es riquroso corolario 

de la dlsposici6n indebida, causador de mermas en el pa

trimonio del ofendido. La f6rmula "con perjuicio de al-

CJUien" no ouede interpretarse en un sentido num6rico, s! 

no como exprcsi6n de que el perjudicado sea persona dis

tinta al protagonista activo de la infracc16n.••(S) 

(6) 

(7) 

(8) 

Carranc~ y Trujillo, Raúl.- C6digo Penal Anotado.
Editorial Porrúa, S.A. México. 1991. 16a. Edi~ 
ci6n. págs. 852-855. 
Bejarano Sánchez, Manuel.- Obligaciones Civiles. Ed1 
torial Harla, S.A. de c.v. México. 1984. 3a. &di: 
ci6n. pág. 246. 
González de la Vega, Francisco. Op. cit. pág. 469. 
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C) RAPTO. 

En este apartado llevaremos al cabo, y por ser 

el tema cenLral del presente trabajo recepcional, un es

tudio acerca de las generalidades del delito de rapto, -

analizando en primer lugar los diversos conceptos que de 

la misma figura delictiva han emitido los tratadistas 

del Derecho Penal, asimismo haremos un esbozo del desa-

rrollo hist6rico del ilícito en menc16n. 

g¡ delito de rapto se ubicaba, hasta antes de 

la reforma al código Penal para el Distrito Federal de -

fecha veintiuno de enero de mil novecientos noventa y 

uno, dentro del Título Décimo Quinto que se refiere a 

los delitos sexuales, ya que era considerado como tal. -

El artículo 267 exigía dos condiciones para su configur~ 

ci6n: 

a) Que la acción t!pica del delito que reali

za el sujeto activo en contra del pasivo -

sea de naturaleza sexual; y 

b) Que el bien jurídico dañado con la realiz~ 

ción de tal acción se refiera a la liber-

tad sexual del ofendido. 
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Para que existiera el delito de rapto era nece

sario que se presentaran varias hipótesis: 

a) Apoderamiento de una personn en contra de -

su voluntad. 

b) Que el apoderamiento se realice con violen-

cia moral o física, o bien con engaño. 

e) Que exista la intención de realizar un de--

seo erótico sexual o bien para contraer ma-

trlmonio. 

d) Además, puede presentarse este delito en -

perjuicio de una menor de dieciséis años, -

cuando otorgue su consentimiento sin que --

exista violencia ni engaño. 

Rapto proviene del vocablo latín raptu, que si,g 

nifica impulso, acci6n de arrebatar. Delito que consiste 

en llevarse de su domicilio con miras deshonestas a una -

mujer por fuerza o por med~o de rucq~s y prome5as ~ngaOo

sas. (9¡ 

Carrara explica: "Con el título de rapto hoy -

se designa la violenta o fraudulenta seducción o reten-

ción de una mujer, contra su voluntad con fjnes llbidi~o-

(9) Diccion:irio Enciclopéd!.co Vox_, ~e~~s 22., Cí"r_cul·~ de -
Lectores. Volumen 7. Valencia, Barct::!l.on.1. r:dtciOríc oc!. 
glnaria. · 
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sos o de matrimonio.n<lO) 

t'acheco considera al rapta como "la sustracción 

violenta o furtiva de una mujer, de la casa o estableci-

miento que habite, ahora se ejecute con miras de goces -

deshonestos, ora para casarse con ella, burlando los imp,2 

diment:os que le estorban." (1.l) 

Tejera define al rapto como 11 la sustC"acci6n de 

su hogar de una persona, con el fin de gozarla o explota!: 

la con el fin de obtener por ese medio un matrimonio que 

no consciente." ( '12 ) 

Jimenez de Azúa afirma, rapto es "el robo que se 

hace de alguna mujer sacándola de su casa para llevarla a 

otro lugar, con el fin de corromperla o de casarse con -

ella, se puede llevar al cabo, por distintos medios, ya -

sea por la fuerza, en contra de la voluntad de la persona 

robada o sin resistencia de ella, cuando está consciente 

de él, debido a las promesas, halagos o artificios de que 

se valió el raptor."~ 13
' 

(10)Carrara, Francesco. Programa del Curso de Derecho -
Criminal. Volumen III. gdiciones de Palma. Buenos 
Aires, Argentina. 1945. ta. Edici6n. pág. 495. 

(1.1) Cfr. G6mez, Eusebio. Tratado de Derecho Penal. Volu
men III. Editorial Compañía Argentina. Buenos Aires, 
Argentina. 1940. la. Edici6n. pág. 249. 

(12) Cfr. Garcerán Laredo, José. El Rapto y su Jurispru
dencia. ~ditorial La Cultura. La Habana, Cuba. 1945. 
páq. 11. 

(13¡ Jiméne7 de Azúa, LuJs. Tratado de Derecho Penal. Edi 
torial Lo.z.d.da. Buenos Aires, Argentina. 1943. la.
Edición. páq. ó32. 
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Para el maestro Porte Petit, el ruµto puede en-

tenderse como 11 la substracción o retención de una mujer 

por medio de la vis absoluta o compulsiva, ld seducción o 

el engaño, can el fin libidinoso o matr-imoníal."< 14 > 

En esta última definición, el refecido maestro 

entiende como vis absoluta la fuerza de naturaleza mate--

rial bastante y suficiente, desplegada en el sujeto pasi

vo para lograr la substracción o la retención. 

Evoluci6n histórica del delito de rapto.- Con

sideramos necesario mencionar brevemente los 'antecedentes 

hist6ricos de la formación de la familia, ya que precisa

mente los primeros matrimonios surgieron con la práctica 

del r-apto. 

Hasta antes del año 1SGO, no podemos encontr~r 

una historia escrita que nos hable de la formación de l~ 

familia, ya que las ciencias históricas eran dominadas -

por tos cinco .i..1..oras de 1.r10.ises; cudnoo mucno, en ese - -

tiempo, se admit!.a que en los pui;;oblos primitivos pudo h.2, 

ber un periodo de promiscuirlad sexual. 

A consecuencia del desdrr•Jllo de las C"'on=epci2 

(14) Porte l?eti t, Celestino. Ensayo Doqml.tico del Deli:
to de Rapto Pro¡:)io. i::di tori al Tri 11 ae. MéxlCl">. -
1984. 2a. Edición. plig. 9. -- -
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nes religiosas y de la introducci6n de nuevas divinidades 

que vienen a relegar a los viejos dioses, es como el het.!! 

rismo o promiscuidad sexual, da paso a la monogamia. 

Se cree que en muchos pueblos salvajas, as! co

mo en los bárbaros y hasta en los civilizados de los tiem 

µos antiguos y modernos, existieron los matrimonios en -

los que el novio, solo o acompañado de otros amigos arre

bataba de sus padres a su futura esposa, simulando un raE 

to por violencia. Quizá esta forma de matrimonio se de-

blÓ a la costumbre que ten!an los salvajes de matar a las 

niñas en seguida de que nacían, lo que traía como conse-

cuencia que hubiera un excedente de hombres, por los que 

varios hombres tenían una sola mujer en común, de esta -

forma apareció la figura que fue denominada "poliandria". 

La familia formada a trav~s de la unión sexual 

por grupos obedece ya a una primera restricción a la re

lación totalmente libre, es decir que en este sistema de 

matrimonio se permite una promiscuidad re1ritiva, pero 

que como consecuencia de los tabús que en los primeros -

tiempos cm¡:>ezaron a rcql.3.mentar ~1 matrimonio, poco a P.s! 

ca fue desapareciendo. Uno de dichos tabús fue el de 

prohibir el incesto, o sea la uni6n matrimonial entre un 

hombre y una mujer de la misma tribJ que se reputaban 
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hermanos, por lo que los miembros de una ag1·upación t;uvl.!!, 

ron que buscdr a otros de distinta tribu pard poder unir

se sexualmente, a través Jcl ma.trimonio por raf.,to o por -

compra. 

En una evolución posterior, debida por lo gene

ral a las guerras y a las ideus de domin.:iclón que se pre

sentan en las distintas colectividades humanas, se da el 

matC"imonio también por rapto, en el que se consideraba a 

la mujer como parte del botín de guerra; los vencedores -

adquirían en propiedad a las mujeres que lograban arreba

tar al enemigo, de la misma manera que los bienes anima-

les .. 

Y as!, cuando al fin el rapto es valorado poC" -

la norma social como un hecho reprobable, la primera obj~ 

tividad jurídica que se le asigna es la violación del de

recho de propiedad considerado en un doble aspecto: 

a) Derecho de propiedad del padre. Cuando el 

matrimonio por rapto sustituye al matrJmo-

nio p::>r compra, el ho'Tlbre que no '1Uit?rc p3.

qar el precio de 13 mujer, la roba de su h,2 

gar lesionando la propiedad del padre, al -

que priva del prod'.Jc to económico de 1 d ven-



70. 

ta de la hija. 

bl Derecho de propiedad del marido y del padre. 

Como en la sociedad patriarcal la mujer es, 

en un principio, un objeto de propiedad del 

padre; al que priva del producto econ6mico 

de la venta,es dl padre, sin embargo, dl e~ 

tdr casada la mujer también el marido tiene 

el derecho de propiedad sobre la mujer, por 

lo que uno u otro son privados del producto 

económico de la venta de la mujer. 

En el Derecho Romano la Ley Julid de vis públi

ca, confundía el rapto con la violaci6n, considerándola -

como un delito de carScter privado, cuya acusación corre~ 

pondia al padre o al marido de la raptada y que por tal -

hecho, se consideraban ofendidos personalmente. 

A partir de Constantino, el rapto es considera

do como crimen público y se concreta su definición: apo

derdmiento de Und mujer casada o no, con finalidad libid! 

nasa o de mdtrimonio. Si los pJrientes consentían, el d~ 

lito era perdonado, siendo indiferente para castigo del -

culpable el consentimiento o no de la raptada, pero si ~~ 

ta ccnseritía se le castigaba con la misma pena que al ra.2 

ter. 
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En la época cristiana, se equiµara el rapto an 
terior al cometido con una doncel la o una viuda que hu-

bieran hecho voto de castidad, y no tardó en equiparárs~ 

le asimismo, el de tales mujeres, llevado a cabe contra 

la voluntad de las superiores ezpirituales. 

Wa pena. asignada al rapto era l<J capital, exa

cerbada y en general, a tos autores, se le aplicaba todd 

clase de rigores, sin embargo, la acción para perseguir

lo prescribía pasados cinco a.ñas. 'i'ambiF~n predominan las 

penas graves en el Derecho Italiano Medieval, comenzando 

ya los paises francos y longobardos la atenuación de los 

castigos; lo mismo sucede c:.:>n la legislaci6n de carolin

gios. 

Los prácticos siguen el camino iniciado por el 

Concilio Tredentino en el deslinde del rapto con las - -

otras figuras delictivas incluidas en el antiguo crl1nen 

de vis de los romanos. Hay rapto cuñndo un homhre s~ 

apoder3. de una mujer con mira de placer 111"'vándold de un 

... ~'''t" .. l..! .._<Jlll.::. .... ...l~ 

lugar como consecuencia de un d!?!-jCO de m"l'for cornodidad -

para dar- lugar al rapto (llevdr a la muchacha de un lu-

gar a otro o de un sitio a la cama), sino qu~ es preciso 

llevarla de un lugar a otro. i::s decic, que el r·:ipt:o es 
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una substracción ejecutada con miras deshonestas. 

Los griegos y los romanos instituyeron el r~p

to como un delito, mas no distinguieron entre el rapto -

que provenía de la fuerza y el que era obra de la seduc

ción, y aún el legislador de Atenas lo castigó con más -

severidad que al primero; pero no puede negarse que el 

violento es mucho m~s grave y odioso, porque no s6lo - -

atenta al honor y reposo de las familias como el otro, 

sino también a la libertad de la persona ofendida y el 

orden público. 

"Los romanos que cometieron el robo de las sa-

binas, no castigaban al raptor sino con penas ligeras; -

pero después le impusieron la interdiccl6n del agua y -

fuego, o la deportaci6n y por fin en tiempo de los emps_ 

radares, se establecieron contra este delito la pena de 

muerte y confiscaci6n de bienes."(lS) 

Para conclui~ este punta es pertinente of~ecer 

lo postulado por José lrureta a¡ respecto: 

"La evolución del rapto se presenta en tres f,2 

ses diferentes: a) La impunidad, b) severidad draconi~ 

na, 

c1s5 

y e) un t~rmino entre ambos extremos, definida por 

Cfr. ~scriche, Joaquín. Diccionario Razonado de Ju 
risprudencia y Leg1slaci6n. Cárdenas gditores. va= 
lumen I. Cárdenas Sdito~es. M~xico. 1979. 9a. -
gdición. pág. 1412. 
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un castigo raciona l." (1.G ) 

La primera fase del delito de rapto comienza 

cuando los hombres salvajes que integraban las tribus o 

pueblos buscaban esposas dentro o fuera de los mismos; 

es importante tomar en cuenta que en aquella época las 

relaciones que existían en los pueblos no eran muy amis

tosas, por lo que se veían en la necesidad de raptar mu-

jeres. 

La segunda fase va presentándose conforme los 

paises se van civilizando. En la Roma primitiva se dic

tan dos leyes de carácter draconiano: la Ley Julia vis 

pública y la Ley Julia de adulteris, que castigaban al -

delito de rapto con pena de muerte cuando el raptor ha-

cia uso de la violenci·a, siendo equiparado al delito de 

violaci6n y a los atentados al pudor; si no existía vio-

lencia era igualado al adulterio. Posteriormente, fue -

castigado con la interdicción del agua y del fuego y con 

la deportación. 

En el Fuero Juzgo se estableció que la persona 

que raptara a una doncella o a una viuda, si era devuel

ta sin haber sufrido daño alguno, perdería la mitad de -

los bienes en favor de ella; pero si se le arrancaba su 

(16)Cfr. Irureta Goyena, José. Delitos contra la liber
tad de Cultos, Rapto y ~stado Civil. Volumen VI. -
Editorial Casa o. Barreiro y Ramos. Montevideo. - -
1932. 1a. ~dición. p~g. 52. 
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virginidad el raptor era azotado en pÓblico y entregado 

al padre o a la ofendida en calidad de siervo, sin pode1 

contraér matrimonio con ella. Si la v1ctima era casada 

el patrimonio del delincuente se repartia entre la ofen· 

dida y el marido; en caso de no poseer bienes adquiria 

la calidad de siervo susceptible de venderse. En caso 

de no haber poseído a la ofendida el raptor era atormer 

tado. 

Adem~s el Puero Real continuó aplicando la pe 

na de muerte cuando existían contacto sexual y violenci 

de lo contrario s6lo se imponía una multa y en su caso 

prisión hasta que liquidase la cantidad impuesta. Si 

víctima era casada, tanto el raptor como su patrimonio 

eran puestos a disposición del esposo. 

La pena de muerte constituy6 una disposici6n 

muy severa que fue aplicada en la mayoría de los orden. 

mientes más importantes, incluso en países como Aleman 

~rancia y la India se sigui6 aplicando. 

El rapto era un dellto tan ar-raigado que exi: 

tían pueblos de cultura menor que lo consideraban como 

forma social ~ara sus uniones y que en otros pueblos e 

cultura sobresaliente no pueden sustraerse del delito 
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pesar de ser considerado ilegal. Tenemos por ejemplo a 

los esquimales del Cabo York que realizaban una simula

ción de rapto como fiesta matrimonial. Para las tribus 

del Ecuador y de Californi~, para los somali de Africa 

y los indios mosquitos, los esquimales de Groenlandia, 

el rapto no es un hecho antisocial. 

Se ha tratado de explicar a grandes rasgos el 

desenvolvimiento que ha tenido el delito de rapto en 

las m&s importantes legislaciones del mundo, sin menci~ 

nar al rapto en México, ya que ser& tratado de manera -

especial. 

Evolución legislativa en México del delito de 

Rapto. 

El Código Penal para el Distrito Federal y T~ 

rritorios de la Baja California sobre delitos del fuero 

común y para toda la República sobre delitos contra la 

Federación, de 1871, en su Titulo Sexto que se refería 

a los delitos contra el orden de las familias, la moral 

pública o las buenas costumbres, describía en el Capít~ 

lo V, al delito de rapto de la siguiente manera: "Art. 

808. Comete rapto: el que contra la voluntad de una mu-
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jer se apodera de ella y se la lleva por medio de la vio

lencia física o moral, del engaño o de la seducci6n, para 

satisfacer algún deseo torpe o para casarse.tt 

En esta descripci6n se incurría en el defecto -

de indicar que la acci6n del delito deb!a efectuarse con

tra la voluntad de la mujer, siendo así que en los raptos 

consensuales, efectuados por engaño o seducci6n, la mujer 

sigue o acompaña voluntariamente a su raptor. ~n esta -

misma descripción y al través de la frase se apodera de 

ella y se la lleva, apenas quedaba comprendido el rapto -

por sustracci6n y totalmente quedaría as! excluido el ca

so de simple retenci6n de la mujer. 

Al hacer referencia al apoderamiento de la mu-

jer y al que se la lleve mediante la violencia física o -

moral, del engaño o bien de la seducción, se presupone -

que para que se constituya este delito no ónicamente debe 

darse la retenci6n de la persona, sino también el despla

zamiento, por cualquier medio que se emplee. 

La frase satisfacer algún deseo torpe, es un -

término impreciso porque su significado va a variar depen 

diendo de la persona que comete el ilícito. O bien para 

casarse, término que no admite comentarios. 
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No es necesario que concurran las cuatro hipó

tesis ya mencionadas, ya que puede presentarse el rapto 

con sólo reunir la seducción y el engar.o. 

El artículo 809 del C6digo Penal en comento s~ 

ñuld "El rapto de una mujer, sin su voluntad, por medio 

de la violencia o del engaño, sea para satisfacer en -

ella deseos carnales, o para casarse, se castigará con 

cuatro años de prisi6n y multa de 50 a 500 pesos." 

~n el mencionado numeral se introduce un t~rm.!, 

no m6s correcto a lo que debe ser entendido como delito 

de rapto, es decir, satisfacer un deseo carnal, adem6s -

la pena tendrá su aplicabilidad conjunta y no separada-

mente. 

Por su parte el artículo 810 hace menci6n a lo 

siguiente: "Se impondrá también la pena del artículo ª!l 

terior, aunque el raptor no emplee la violencia ni el en 
gaño, sino solamente la seducción, y consienta en el raE 

to la mujer; si ésta fuere menoc de dieciséis afias." 

En este articulo ya se establece el rapto con

sensual, pero s6lo en una menor de dieciséis años, que -

otorga su voluntad no en forma libre sino mediante la s~ 
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ducción, que en términos generales seducir significa ind~ 

cir_a la comisión de algo que supone una conducta inmoral 

o ilícita que la gente no realizarla sin este impulso en

gañoso. 

Este Código a diferencia del Código Penal vige~ 

te se ocupó de señalar en su artículo 812 que: "Cuando al 

dar el raptor su primera declaración no entregue a la pe~ 

sana robada ni dé noticia del lugar en que la tiene, se -

agravará la pena del articulo 809 con un mes más de pri-

sión, por cada d~a que pase hasta que la entregue o dé la 

noticia mencionada. Si no la hubiere hecho al dictarse ~ 

la sentencia definitiva, el término medio de la pena ser~ 

de doce años de prisión, quedando sujeto el reo a lo pre

venido en el artículo 630. 11 

En el Código de 1871, se contempló la extinción 

de ia acción penal en contra del raptor y de sus c6mpli-

ces, para los casos en que se efectuara el matrimonio en

tre la victima y el raptor, con la excepci6n que en caso 

de declararse nulo el matrimonio se podr!a proceder penal 

mente en contra de éstos. 

En los casos en que el rapto fuera acompa~ado 

de cualquier otro delito que sea perseguible de oficio, 
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de acuerdo a lo que señala el artículo 8~4 del C6digo P~ 

nal de 187~, se aplicar~n las reglas de la acumulaci6n,

a diferencia del Código Penal para el Distrito Federal -

que en su artículo 271 (hasta antes de su derogaci6n) e~ 

tablecía: "No se procederá contra el raptor, sino por -

quejas de la mujer ofendida o de su marido, si fuere ca

sada; pero si la raptada fuere menor de edad, por queja 

de quien ejerza la patria potestad o la tutela, o, en su 

defecto, de la misma menor. Cuando el rapto se acompaña 

con otro delito perseguible de oficio, si se proceder~ -

contra el raptor, por este Último." 

En el proyecto de reformar al C6digo Penal de 

187~, lo m~s sobresaliente fue el aumento de la pena de 

prisi6n a cinco años y de la multa de sesenta a seiscien, 

tos pesos cuando la raptada sea menor de catorce años. 

El C6digo Penal para el Distrito y Territorios 

Federales, de 1929, en el Título Decimotercero referente 

a los delitos contra la libertad sexual, en su articulo . 

868 establecía: "Comete el delito de rapto: el que se 

apodera de una mujer por medio de la violencia f 1sica, 

del engaño o de la seducción, para satisfacer algún de-

seo er6tico sexual o para casarse." 
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En el C6digo de referencia, se present6 un C"!!! 

bio al incursionar el delito de rapto dentro del Titulo 

Oécimotercero, referente a los delitos contra la liber-

tad sexual, en su capitulo II. 

En el aludido articulo 868 se olvid6 señalar 

el uso de la violencia moral, que en el C6digo de 1871 

sí se establece. Además queda sustituida la frase, de-

seo torpe mencionada en el c6digo anterior, por el t6rm! 

no er6tico sexual, que viene a ser una repetici6n in6til 1 

ya que lo er6tico siempre es sexual. Y continúa en la -

misma posici6n de señalar el rapto de una mujer, y no el 

de una persona, como lo establecía el C6digo Penal vigen 

te en su artículo 267, antes de ser derogado. 

El articulo 869 del citado ordenamiento dispo

nía que: "El rapto de una mujer mayor de dieciocho años, 

cometido por medio de la violencia o del engaño, se san

cionará hasta con dos años de segregaci6n y con multa de 

quince a treinta d!as de utilidad; si la mujer fuere me

nor de esa edad, la segregación será hasta por cinco anos 

y la multa de treinta a cuarenta días de utilidc:id." 

En esta definición se incursiona, mujer mayor 

de dieciocho años, así como nuevas palabras como segreg.! 
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ci6n y utilidad, que vienen a darle a la disposici6n una 

menor comprensión, ya que no todas lds personas conocen 

el significado de las mismas. 

El articulo 870 no necesita comentarios, ya -

que únicamente se introdujo la palabra sanciones. 

El rapto voluntario de una mujer menor de die

cis~is años, mediante el empleo del engaño, se establece 

en el articulo 871 del ordenamiento en comento. 

En el articulo 872, se incorporan nuevas f ra-

ses, quedando de la siguiente manera: "Cuando al dar el 

raptor su primera declaración, no entregue a la mujer ra~ 

tada ni dh noticia del lugar en que la tiene, se agravará 

la sanción que le corresponda con segregaci6n hasta por -

diez aftos, atendidas las circunstancias del caso, la tem! 

bilidad del delincuente y el mayor o menor tiempo que maQ 

tenga a la ofendida fuera de su domicilio; si al dictarse 

la sentencia definLtiva, el delincuente no hiciere entre

ga de la raptada, la segregación será hasta de doce año~ 

y quedarli sujeto a lo prevenido por el artículo 1, 109." · 

En lo referente a la extinción penal continúa -

igual. 
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En el articulo 674, lo más sobresaliente es la 

introducción de la palabra querella y lo más importante 

es que en los casos de que el rapto se acompañe de otro 

delito perseguible de oficio, se procederá contra el raE 

tor por este Último; que as! es como constó en el artic.!!. 

lo 271 hasta antes de su abrogación en el Código Penal -

vigente. En los casos en que la víctima fuese huérfana 

de padre o de madre o de ambos, era considerado como una 

circunstancia agravante. 

En el Anteproyecto de Código Penal para el Di~ 

trito y Territorios Federales de 1930, se empieza a con

siderar al delito de rapto dentro del Titulo referente a 

los Delitos Sexuales reduci~ndolo además en su contenido 

y hace referencia Únicamente a lo más importante. 

"Art. 260. Al que se apodere de una mujer por 

medio de la violencia f1sica o moral o del engano, para 

satisfacer algún deseo erótica-sexual o para casarse, se 

le aplicar~ la pena de seis meses a seis años de pris16n 

y multa de cincuenta a quinientos pesos. 

"Art. 261. Cuando el raptor se case con la mu

jer ofendida no se podrá proceder criminalmente contra -
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él, ni contra sus cómplices, por rapto, salvo que se de

clare nulo el matrimonio. 

"Art. 262. No se procederá contra el raptor, 

sino por queja de la mujer ofendida o de su marido, si 

fuere casada; pero si la raptada fuere menor de edad, 

por queja de quien ejerza la patria potestad o, en su d~ 

fecto, por la misma menor. 

"Cuando el rapto se acompañe con otro delito -

perseguible de oficio, si se procederá contra el raptor, 

por este último." 

El Código Penal para el Distrito Federal en m~ 

teria de fuero común y para toda la República en materia 

de fuero federal, de 1931, tambi~n consideró al rapto -

dentro del Titulo que se refiere a los Delitos Sexuales. 

El art1culo 267 continuó la misma posición que el Ante-

proyecto de 1930. Lo mismo sucede con los demás artícu

los que contemplan al delito de rapto. 

El Anteproyecto de Código Penal para el Distri 

to y Territorios Federales en materia de fuero común y -



para toda la República en materia de fuero federal, de -

1949, =ntempló en su Titulo Décimo Sexto al rapto den-

tro de los delitos sexuales, de la misma forma que el CB 
digo Penal de 1931. 

En el año de 1963 se present6 el proyecto de -

Código Penal Tipo para la República Mexicana, en el que 

se introduce al rapto dentro del Título "Delitos contra 

la libertad y seguridad de las personas" que desde un -

punto de vista muy personal fue acertado. 

En el Proyecto de C6digo Penal Tipo para la R~ 

pública Mexicana de 1983, del Instituto Nacional de Cie.!l 

cias Penales se ubica al delito de rapto dentro del Tit~ 

lo "Delitos contra la libertad personal." 

El artículo 128 establece: 11 Al que se sustra!, 

ga o retenga a una mujer por medio de la violencia, de 

la seducción o del engaño, para satisfacer algún deseo 

sexual o para casarse, se le impondrá de seis meses a 

cinco años de prisi6n. Si la ofendida fuere mayor de 

dieciséis años, el rapto sólo se sancionará cuando se C,2. 

meta por medio de· la violencia. 11 
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El artículo 129 indica: "Al que con id/ónticas 

fines a que se refiere el artículo precedente, sustraiga 

o retenga a una mujer menor de doce años de edad o que -

no tenga capacidad de comprender o que por cualquier ca~ 

sa no pudiere resistir, se le impondrá de seis meses a -

seis años de prisión." 

"Art. 130. Cuando el raptor contraiga matrimo

nio con la mujer ofendida, se extinguirán la pretensi6n 

punitiva o la sanci6n en su caso, en relaci6n con él y -

con los dem~s que intervengan en el delito, salvo que se 

declare nulo el matrimonio." 

"Art. 131. No se procederá contra el raptor, -

sino por queja de la persona ofendida o de su cónyuge o 

concubinario, pero si la raptada fuere menor de edad o 

se estuviere en el caso del artículo 129, se procederá 

por querella de quien ejerza la patria potestad, la tut~ 

la, la custodia, o en su defecto, del mismo menor. 0 

El Código Penal vigente, hastd antes de ser d~ 

rogado el artículo 267, describ1a y sancionaba al delito 

de rapto de la siguiente manera: ºAl que se apodere de 

una persona, por medio de la violencia física o moral, o 
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del engd~o. para satisfacer algún deseo er6tico-sexual o 

pdra casarse, se le aplicará la pena de uno a ocho años 

de prisión." 

Podemos observar que dentro de esta definici6n 

se suprimieron las palabras seducclón, que anteriormente 

se cc.lntemplaba, c.t.SÍ com::> lr:t sanción pecuniaria. Además 

und diferencia n~tabl¿ que se presenta es el cambio del 

sujeto pasivo que ~nteriormente sólo podía ser una mujer 

y que actualmente según el articulo anterior, puede ser 

una persona que viene a ser un t~rmino general, ya que -

puede ser hombre o mujer. 

El artículo 268, hablaba del rapto voluntario 

sin violencia y sin engaño de una persona menor de diecl 

séis años, imponiéndosele la misma pena que fijaba el a~ 

tículo 267 del Código Penal vigente. 

~l artículo 270 hablaba de la extinci6n de la 

acción penal. 

E.:. Z.7'! hacía refr.1renci.:t a la querella para po

der ejercitar la ac~i6n penal; y lon casos en que el raE 

to se .3companaba de otro delito perseguible de oficio. 
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El Código Ce ~cfensa SoCidl del Estado de Vera

cruz, de 1944 establece en su artículo 213 el rapto del 

varón menor de dieciocho años, realizado por una mujer. 

De la lectura de los ordenamientos jurídicos 

mencionados, se deduce que existe un cambio notable en 

nuestra legislación respecte al delito de ca?to, ya que -

anteriormente sólc podía considerarse como sujeto pasivo 

a una mujer y en el Código Penal para el Distrito Federal 

específicamente en su artículo 267 hasta antes de ser de

rogado, lo pod!a ser cualquier persona; predomina la pri

vación ilegal de la libertad como aspecto fundamental del 

ilícito referido, razón por la cual en su oportunidad tr~ 

taremos de explicar porqué consideramos que en realidad -

se trata de un delito de privaci6n ilegal de la libertad 

y no de un delito sexual como anteriormente se establecía. 

lPor qué se consideraba al rctpto dentro de los 

Algunos autores consideraban que se estaba ata

cando la moral pública, otros la honestidad o bien que se 

violaba el orden de las familias o las buenns costumbres. 
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A nuestro parecer se estaba atacando la liber

tad individual, ya que la acción t1pica del delito era -

el apoderamiento de la persona, quedando en segundo tér

mino la satisfacción de un deseo erótico-sexual o el· de 

contraer matrimonio. Bs decir, el delito de rapto se -

consumaba desde el momento en que el infractor se apode

raba de la víctima, reteniéndola o substrayéndola de su 

vida ordinaria, ya que no era necesario que se cumpliera 

el propósito de naturaleza sexual. Es por ello que se -

considera que no debió establecerse dentro de los deli-

tos sexuales,~sino dentro de los delitos de privación -

ilegal de la libertad. 

En relación a la naturaleza jur!dica del deli

to de rapto hay posiciones que lo consideran como sexual 

y otras corno delito contra la libertad; mencionaremos ª.!!! 

bas posturas ideol6gicas, estableciendo la propia. 

Según Luis Cousiño Mac Iver, los delitos sexu!!. 

les son figuras delictivas creadas por el legislador pa

ra reprimir y castigar los deGbordes ilegítimos del ins-. 

tinto sexual, ya sea cuando se usa con la violencia o -

cuando debido a su inversión o perversión lleva a actos 

reprobados por las costumbres o por la ética. 
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Cousiño define los delitoz sexuales como "aqué

.llos actos libidinosos destinados a la satisfacci6n del -

instinto sexual, que se realizan contrariando la morali-

Jad pública." ( '17> 

Para Salvador Mart1nez Murillo, jurídicamente -

hablando, dice que para que hay a delito sexual, se r-equie-

ren reunir dos condiciones: 

a) Que la acci6n realizada por el delincuente 

en el cuerpo del ofendido o al que a éste -

se le hace ejecutar, sea de naturaleza sexual. 

b) Que los biEnes jurídicos sean relativos a -

la vida sexual, los bienes jur!dicos suscea 

tibles de lesi6n son: la libertad sexual y 

la seguridad sexual.Cl8l 

Las caracter1sticas de los delitos sexuales po

demos definirlas de la siguiente manera: 

Para el correcto entendimiento y la ulterior i.Q 

terpretación exegética de los tipos sexuales en especie, 

nos parece necesario inicialmente, desde el punto de vis

ta puramente doctrinario, fijar su concepto general deri-

('17) 

( 1.8) 

Couslfio Mac Iver, Luis. Manual de Medicina Legal. -
~ditorial Jurídica de Chile. 1960. la. Edición. -
p~g. 136. 
Cfr. Martínez Murillo, Salvador. Medicina Legal. Li 
brer1a de Medicina. México. 1972. 10a. Edici6n. -
µAg. 264. 
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vado de la observación de sus características constantes 

y esenciales, para así poder entender con propiedad cuán 

do un delito es sexual. Se requiere que en el mismo se 

reúnan dos condiciones o criterios regulares: a) que la 

acción típica del delito, realizada positivamente por el 

delincuente en el cuerpo del ofendido, o bien que a éste 

se le hace ejecutar, sea directa e inmediatamente de na-

turaleza sexual; y b) que los bienes jurídicos dañados o 

afectados po~ esa acción sean relativos a la vida sexual 

del ofendido. Bn efecto, contra actos carnales facilit~ 

dores de su prematura corrupción de costumbres; igual s! 

tudci6n se observa en aquella forma del atentado al pu-

dar realizado en impúberes, pues el delito existe aun --

cuando éstos propoccionan consentimiento al acto. 

HPfiriéndose ül objeto de la tutel3 penal en -

los d~litos de libídine, Münzini, expresa que consiste -

~n .. el interés social de asegurar el bien jur{dico de --

las ~u'2n..:J.s c:Jsluml.Jres, en cuC:1.nUo se refiere .J. la inviol_! 

biliddd c~rnul del~ persona contra las ~a~ifestaciones 

viol~ntos o de cualquier otra milneru abu!Ji •:a o corrupto

ras de la libÍd!.nu de otra."< 19 ) 

C:n rcsumrm de lo expuesto y en un sentido doc

tr!nt1rio derivddO de l.::is notas mSs esenciales que prese.n 

(19) Cfr. González de lñ Vega, Francisco. Op. cit. pág. 
371.. 
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tan los delitos sexuales dentro del derecho comparado 

contempor~neo, podemos proponer =mo noci6n general de 

los mismos la siguiente: 

Los delitos sexuales son aquellas infraccio~ 

nes en que la acci6n t1pica consiste en actos positi~ 

vos de lubricidad ejecutados en el cuerpo del sujeto -

pasivo, o que a éste se le hace ejecutar y que pone en 

peligro o dañan su libertad o su seguridad sexual, - -

siendo éstos los bienes jur1dicos objeto especifico de 

la tutela penal. La nota som~tica de la conducta en -

estas infracciones debe ser destacada con singular re

lieve; entendiéndose por lubricidad o actos libidin~ 

sos aquellas conductas propensas a la lujuria. 

A los delitos que reúnen estas condiciones ~ 

(atentados al pudor, estupro, violaci6nl, se ha agreg~ 

do en la legislaci6n mexicana el de rapto, porque con 

frecuencia termina en afrentas sexuales; el incesto y 

el adulterio, porque sus acciones t1picas son er6ticas 

y afectan primordialmente el orden sexual de las fami

lias. 

Para ortiz Tirado "Es indebido sostener que -

el bien jur1dico que se lesiona en este hecho delictug 
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so sea sexual, pues el delito no surge ni puede surgir 

por el acto deshonesto o por el coito, sino por ciertas 

circunstancias ajen,:i.s a ellos; lo que se hiere, lo que 

se lesiona gravemente, es el orden de la familia y las 

buenas costumbres. Diego Vicente Tejada Jr. en magn!f! 

ca monografía indica que: el rapto es un brote at~vico 

derivado de la tendencia exogfunica en el hombre en su -

primitivo vivir y la historia de la humanidad en sus al 

bores nos señala que ese fen6meno social figura como c~ 

remonia en los matrimonios, y que por lo mismo estaba -

111\JY distante de construir un hecho delictuoso; en la ~ 

6poca actual, en que la organizaci6n de la familia tie

ne como base el matrimonio, fundamento de la sociedad -

civil, no podr1a aceptarse sin contrariar a la costum-

bre fuertemente arraigada, que las hijas salieran del -

hogar en que se formaron por medio diverso que lo expr~ 

samente aceptado por esa costumbre, o sea por medio del 

matrimonio, de tal manera que si al principio hist6ric~ 

mente el hecho no constituía un acto punible al obser~ 

var la evoluci6n espiritual de nuestra ~poca, que repu3 

na con aquellas pr~cticas y costumbres antiguas, se le 

tiene que admitir con los caracteres especificas del h~ 

cho criminal, que transtorna las buenas costumbres y 

ataca el orden de la familia ... <20 > 

En realidad nos parece que los bienes jur1d1~ 

(20) Ortiz Tirado, Miguel. Curso de Derecho Penal. Es~ 
c~ela Nacional de Jurisprudencia. M~xico. 1940. _ 
r:-ag. 98. 
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cos objeto de la protecci6n penal c::ontra el rapto eran 

complejos. y a veces variables, según sus distintos mo

dos violentos o consensuales de comisión y las diversas 

circunstancias personal~G de edad o estado de la ofendl 

da. En general, el rapto atacaba la libertad física, -

la libertad de residencia o movilizaci6n de las perso-

nas y su seguridad; pero cuando recaía en mujeres meno

res, lesionaba derechos de patria potestad o tutela o -

el rhgimen u orden familiares. En esencia, el rapto -

fue un delito contra la libertad y la seguridad perso~ 

nal o el orden de las familias, realizado con af&n 16-

brico o matrimonial. Su indebida clasificaci6n como d~ 

lito sexual parcialmente puede explicarse por simple 

analog!a derivada de que, con frecuencia, el rapto fue 

antecedente de verdaderas infracciones sexuales como el 

estupro o la violaci6n. 

El rapto protegla el orden familiar y la libe!; 

tad personal a diferencia de la violaci6n, que tutela -

la libertad y la seguridad sexual. 

La figura del rapto no tutela situaciones de -

orden sexual, sino el libre desplazamiento de la mujer, 

lo que sucede es que en el tipo se comprend!a un eleme.u 

to final!stic::o de contenido sexual, que debía estar pr~ 
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sente para que el tipo se integrara pero mientras no hu

biera apoderamiento no habla rapto. 

Seg6n Gonzlilez de la Vega: La ley penal no se 

propone mantener inc6lumes las virtudes, como lo serian 

la castidad, la pureza, etc. 8sos valores pertenecen a 

la esfera de la religi6n y la moral. 

El objeto jurídico de estos delitos, o sea el 

inter~s penalmente tutelado, tiene como titular inmedi!!; 

to, algunas veces, a la sociedad, en otras, al hombre -

directamente. Por esa raz6n, elogiamos la divisi6n que 

nuestro legislador establece entre los delitos contra -

la moral p6blica, cuyo sujeto pasivo es la sociedad, y 

los llamados delitos sexuales, cuyo sujeto pasivo es 

siempre un individuo determinado, una persona humana. 

La exigencia moral mlnima de la sociedad es -

que el hombre viva en el seno moral de ella sin delin-

quir, luego todos los delitos son "contra la moralidad, 

contr~ la moral p6blica y no se justifica que la ley r_!! 

serve este título para los de fondo sexua1 ... <21 > 

El artículo 267 del C6digo Penal para el Dis-

trito Federal, disponía: "Al que se apodere de una pe.i;: 

{21) Gonzlilez de la Vega, Francisco. Op. cit. plig. --
312. 
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sona, por medio de la violencia física o moral, o del -

engaño, para satisfacer alg6n deseo er6tico-sexual o p~ 

ra casarse, se le aplicará la pena de uno a ocho años -

de pr1si6n." 

En el articulo anterior, por tradici6n s6lo se 

consider6 el rapto de una mujer, pero la disposici6n e~ 

tipulaba en forma general a una persona, pudiendo ser -

el sujeto pasivo un adolescente o un niño. Se elimina

ba el elemento seducci6n y la sanci6n pecuniaria, que -

en los C6digos anteriores si se estipulaba. 

Irureta Goyena señala: "fa rapto es la sus- -

tracci6n o retenci6n de una persona, ejecutada por me-

dio de la violencia o de fraude, con prop6sitos desho-

nestos o matrimoniales 0 u< 22> 

Para Carrara: "Es la sustracci6n o retenci6n 

de una mujer, con violencia f!sica o fraude y contra su 

voluntad para fines libidinosos o de matrimonio. 0 <23 > 

(22) Cfr. Gonz&lez de la Vega, Prancisco. Op. cit. -
p&g. 103. 

(23) Carrara, Prancisco. Op. cit. p&g. 519. 



CAPITULO III 

EL ARTICULO 365 BIS DEL CODIGO PENAL 

PARA EL DISTRITO FEDERAL 

A) CONCEPTO. 

El día 21 de enero de 1991, el Diario Oficial -

de la Federaci6n public6 la creación de un nuevo artículo, 

el 365-Bis del Código Penal para el Distrito Federal, el 

cual a la letra dice: "Al que prive -ilegalmente a otro 

de su libertad con el prop6sito de realizar un acto se

xual, se le impondrá pena de uno a cinco años de prisi6n. 

"Si el autor del delito restituye la libertad -

a la víctima sin haber practicado el acto sexual, dentro 

de los tres días siguientes, la sanción será de un mes a 

dos años de prisión. 

"Este delito sólo se perseguirá por querella d~ 

la persona ofendida." 

De la descripción del tipo mencionado destacan 

los siguientes elementos o factores. 
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B) FACTORES. 

Los elementos que inte.9t;.an. el tipp penal des--

crito por 

a) Privacióri ilE!gal_.d.,.: libertad. 

b) Con el prop.6sito de realizar un acto sexual. 

La libertad significa la posibilidad que tiene 

el hombre de llevar al cabo sus actos sin restricción al

guna y es además una garantía constitucional, razón por -

la cual la privaci6n ilegal significa imponer una restri_s 

ción a la libertad antes mencionada, sin raz6n legal que 

la fundamente. 

El prop6sito de realizar un acto sexual, debe 

entenderse como la fiinalidad que tiene el sujeto activo 

del delito de llevar al cabo el mismo con el sujeto pasi

vo, de lo anteriormente explicado, podemos colegir que se 

trata de un elemento subjetivo y en consecuencia de acre

ditación muy difícil, en virtud de que se necesitaría de 

la con!esión del presunto responsable oara que dicho ele

mento se configurara. 

Atento a lo explicado consideramos oportuno me.!l 
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clonar lo que debe entenderse por acto sexual, entendido 

como aquel que tiene dos protagonistas, comúnmente el ho.!!! 

bre y la mujer que son quienes Únicamente lo realizan de 

frente. ('.l.l 

(1) Cfr. F.nciclopedia de la Vida Sexual. De la Fisiolo-
9ia a la Ps.icologia. E:ditorial Inter Argos. M€!xico. 
1%3. pág. 77. 



99. 

C) BIEN JURIPICO TUTELADO. 

Eduardo García Máynez en su obra Introducctón 

al Estudio del Derecho, cita a Jhering quien da nombre -

de bien a cualquier cosa que posea utilidad para un suj~ 

to, por lo que la salvaguarda de los bienes se orienta a 

la actividad individual, meta final del derecho.<Zl 

El bien jurldico tutelado se originó en Alema

nia a principios del siglo XIX e ingresó al terreno del 

derecho, inici~ndose a partir de entonces una nueva 

orientación clent!fica de amplia y profunda trascenden~ 

cia en el campo del derecho penal. La doctrina teutona 

concibe en esa época al delito como la violación de un -

derecho subjetivo. 

Es muy importante la postura asumida por los -

estudiosos del Derecho Penal, en virtud de que definiti

vamente cualquier delito significa el quebrnntamiento 

del orden y de los derechos personales. 

No obstante lo propuesto por los estudiosos 

del Derecho Alemán, ello sufri6 una nueva orientación 

porque no s6lo el Derecho Subjetivo era susceptible de -

protecci6n, sino que se consider6 que además existían i~ 

(2) García Mbynez, Eduardo. Introducción al Estudio del 
Derecho. Editorial Porr6a, S.A. México. 1978. 
29a. Edición. pbg. 189. 
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tereses tutelados por la ley a los cuales corresponde tal 

derecho. 
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D) REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD. 

Como es sabido, desde el punto de vista proce

dimental, en México son requisitos de procedibilidad fu2 

damentalmente la querella y la denuncia. A continuaci6n 

hablaremos de ambos conceptos y formularemos nuestra op! 

nión personal al respecto. 

Los requisitos de procedibilidad son aquellos 

que se deben llenar para que se inicie el procedimiento. 

La querella es una de las formas por medio de 

las cuales se inicia la averiguaci6n previa, misma que 

se ubica en el periodo de preparación del ejercicio de -

la acci6n penal. 

El periodo de preparaci6n del ejercicio de la 

acción penal que las leyes de procedimiento acostumbran 

denominar de averiguación previa, tiene por objeto, co

mo su mismo nombre lo indica, reunir los requisitos ex! 

gidos por el articulo 16 de la Constituci6n General de 

la República, para el ejercicio de lu acción penal. El 

desarrollo de este periodo compete al ministerio públi

co. 
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La averiguación previa se.inicia: 

a) De oficio, 

b) Por denuncia, y 

el Por querella. 

Iniciaci6n de oficio.- Por proceder de oficio 

se entiende proceder oficialmente, es deci~, en raz6n de 

la propia autoridad de que está investido el ministerio 

póblico de acuerdo con el art!culo 21 constitucional. 

Existe el principio, denominado de la oficial_i 

dad, que reconoce dos excepciones: la. cuando se trate 

de delitos en los que solamente se puede procede·r por 

querella necesaria si ésta no se ha formulado; y, 2a. 

cuando la ley exija algÓn requisito previo, si éste no -

se ha cumplido. 

Iniciación por denuncia.- La denuncia es la -

relación de hechos constitutivos de delito, formulada a~ 

te el d-Jente del ministerio público. C:l artículo 16 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

dice: " ••• No podrá librarse ninguna orden de aprehen- -

sión o detención, sjno por ld autoridad judicial, sin --
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que ?receda denuncia, acusación o querella Se en--

tiende que, de acuerdo con el precepto constitucional -

transcrito, el periodo de averiguación ~revid s~lamente 

puede iniciarse previu presentación ante el ag~nte del -

ministerio público de denuncia, acusación o querella y 

que, por lo tanto, dicho precepto prohibe implícitamente 

la realización de pesquisas. gn consecuencia, todas las 

autoridades que ejecuten funciones de Policía Judicial -

se abstendrán de indagar respecto de la comisión de deli 

tos en general y solamente procederári aquellos que les -

han sido denunciados o querellados. 

Iniciación por querella.- La querella es, co

mo la denuncia, la rel3ción de hechos constitutivos de -

un delito formulada ante el agente del ministerio públi

co por el ofendido o por su representante legal, pero e~ 

presando la voluntad de que se persiga. 

Los delitos perseguibles Únicamente por quere

lla son los siguientes: daño en propiedad ajen~ y lesi2 

nes (artículo 62), peligro de c~ntagio entre cónyuges -

(art1culo 199 bis), e~tupro (art1culo 263), adulterio 

(artículo 274), abandono de c6nyuges (artículo 337), -

lesiones que no pongan en peligro la vida del ofendido y 

tarden en sanar menos de quin=e días (artículo 289, prt-
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mera parte), difamación y calumnia (articulo 360), etc. 

Cuando el ministerio pGblico federal tenga co

noci~iento por sí o por conducto de sus auxiliares, de -

la probable comisión de un delito, cuya persecución de-

penda de querella o de cualquier otro acto equivalente, 

que deba formular alguna autoridad, los comunicará, por 

escrito y de inmediato a la autoridad legitima para pre

sentar 1a querella o cumplir el requisito equivalente, -

a fin de que resuelvan con el debido conocimiento de los 

hechos. lo que a sus facultades o atribuciones correspo~ 

da. Las autoridades harán saber por escrito al ministe

rio público federal o a sus auxiliares de los detenidos 

que tengan a su disposición, así también lo harán saber 

a las autoridades legítimas para que formulen querella 

o cumplan el requisito equivalente y éstas deber~n comu

nicar por escrito la determinaci6n que adopten, en el -

lapso de veinticuatro horas. 

Como una modalidad especial de la querella - -

exisle la llamada excitativa, es decir, la querella for

mulada por el representunte de un país extranjero ~ara -

que persiga a los responsables del delito de injurias -

proferidas en contra del país que rep~esenta, o en con-

tra de sus agentes diplomáticos (artículo 360 1 fracci6n 
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II del Código Penal Federal). La excitativa se formula

rá, obviamente, por conducto,de la Secretaria de Relaci~ 

nes Exteriores, que es el -órgano de relactón Internacio

nal para que éste la transmita al Procurador General de 

la RepCiblica. 

La denuncia, la querello y la excitativa en su 

caso, provocan la actividad del Órgano persecutorio, el 

cual debe iniciar el periodo de preparación de la acción 

penal, con oOjeto de ejercitarla en el supuesto de que -

mediante la oportuna averiguaci6n llegue a reunir los 

elementos exigidos por el articulo 16 constitucional. 

Las diligencias de averiguación previa deben -

encaminarse, en primer término a comprobar la existencia 

de los elementos exigidos por el artículo 16 de la Cons

titución para el ejercicio de la acción penal, y, en se

gundo lugur, a comprobar el cuerpo del delito, tal como 

lo exige el artículo 19 de la propia ley fundamental. 

Es cierto que la comprobación del cuerpo del delito es 

materia del auto de formul prisión, peC"o no lo es menos 

que los elementos paC"a cvmpC"oba.C"lo debe:: SCC" aport.:idos -

por el ministerio pública, que es a quien corresponde la 

iniciutiva procesal. El Código Pederal de Procedimien-

tos Penales en su artículo 168 1 dispone ~ue: el funcion~ 
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rlo de policía judicial y el tribunal, en su caso, debe

rán procurar ante todo que se compruebe el cuerpo del d~ 

lito como baze del procedimiento penal. Si el minlste-

rio público, al ejercitar ld acción penal, aporta además 

de los elementos exigidos por el articulo 16 constituci2 

nal, los del 19, ahorrará la práctica de diligencias du

rante el periodo de preparación del ~r~ceso. 

Las diligencias obligatorias para la comproba

ción de determinados delitos en particular, están previ~ 

tas tanto en el Código de Procedimientos Penales para el 

Distrito Federal como en el Código Federal de Procedi- -

mientas Penales. 

Por Último, las diligencias discrecionales son 

todas aquellas que, a juicio de quien las practica, sean 

necesarias para lograr los extremos a que anteriormente 

nos hemos referido. 

Para la práctica de la averiguación previa, el 

ministerio pl'.iblico, se sujete:u:·á a las formalidades exig.!, 

das por· las no nnas que reguldn la prueba. 

"En la averiguación pt"evla debería operar, con 

mayor rdzÓn que en la instrucci6n, el principio de la --
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concentración de los actos. Con objeto de lograr 1 a ma-

yor eficiencia con la menot· actividad, pues, según se ha 

dicho que cada minuto que pasa es la verdad que huye, el 

conjunto de actos investigatorios debería ser reducJdo a 

la unidad. 

La tramitaci6n de la averigudción previa no e~ 

tá sujeta a término alguno, pero entendemos que en aque-

llos casos en que hubiere detenido, el ejercicio de la 

acción penal debe ser inmediato a la aprehensión, toda 

vez que el artículo 16 constitucional, manda que todo d~ 

tenido que lo.. haya sido sin orden judlc~al, en los casos 

autorizados por el citado precepto, debe ser puesto inm~ 

diatamente a disposición de la misma. 11 (
3 ) 

Los efectos de la denuncia en términos genera

les, son: Obligar al órgano investigador a que inicie -

su labor. Ya indicar.1os que la l."'lbor investiqadora, una 

vez iniciada, está regida por el principio de la leq.~ l i

dad, el cual determinu quP. no es el ministerio público -

el qu:~ caprichosamente fija el desurrollo de la investí.-

gación, sino la ley. 

Se deben practicar diligenciüs especiales en -

el delito de lesi·:mes, en el que ~ peSiH'" e.Je la ·mala re--

(3) Arilla Bas, F'er: ... ando. 81 · Pro.cedii:iiento Penul en l"Íé
xico. t::di ter! .ü Kratos. e Mi>xico~ - 1989~ 12a. Ed.t-
ción. pág. 58. 
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dacción de lon articulos de las leyes adjetivas, se puede 

concluir la obligatoriedad del 6rgano investigador, de dar 

fe de las lesiones, si fueran externas y de solicitar los 

peritajes respectivos de los médicos legistas, as! como -

los informes consignados en la ley, de los m~dicos que h.!!, 

bieran otorgado responsiva. 

En las lesiones causadas por envenenamiento, d~ 

berán recogerse cuidadosamente todas las vasijas y demás 

objetos que hubiere usado el paciente, los restos de ali

mentos, bebidas y medicinas que hubiere tomado, las deye.s 

clones, vómitos que hubiere tenido, que serán depositados 

con las precauciones necesarias para evitar su alteraci6n, 

describiéndose todos los síntomas que presente el enfermo; 

serán llamados peritos para que los reconozcan y hagan el 

análisis de las substancias recogidas, emitiendo su dict!!_ 

men (articulo 113 y 123 del C6digo de Procedimientos Pen!!. 

les para el Distrito Federal. 

A continuaci6n ofrecemos varios conceptos de d~ 

nuncia y de querella. 

Para el Diccionario de Derecho Usual, denuncia 

es el acto por el cual se da conocimiento a la autoridad, 

por escrito o verbalmente de un hecho contrario a las le-
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yes, con objeto de que se proceda a su averiguación y ca~ 

tigo. <4 > 

En el Derecho Procesal Penal, la denuncia es la 

manifestación que se hace ante la autoridad, o juez, del 

conocimiento que se tenga de la perpetraci6n de cualquier 

delito, o falta que d~ lugar a la acción penal pÓblica. 

El Diccionario de Derecho, del maestro De Pina 

al respecto señala, que denuncia es el acto mediante el -

cual se pone en conocimiento de la autoridad la comisi6n 

de algón delito o infracción lega1.< 5 > 

El Diccionario de Legislación y Jurisprudencia, 

señala que querella es la acusaci6n o queja que uno pone 

ante el juez contra otro que le ha hecho algún agravio o 

que ha cometido un delito en perjuicio suyo.<G> 

El diccionario ya referido de Derecho Usual, e~ 

plica que querella es la acusación ante juez o tribunal -

competente, para ejercitar la acci6n penal contra los re~ 

pensables de un delito. En el enjuiciamiento o proceso -

(4) 

{5) 

(6) 

Diccionario de Derecho Usual. Editorial Heliasta. -
Buenos Aires, Argentina. 1974. Tomo l. pág. 619. 
Diccionario de Derecho. ~ditorial Po~rúa, S.A. Mé
xico. pág. 211. 
Diccionario de Legislaci6n y Jurisprudencia. Cárde-
nas Editores. México. 1979. Tomo II. pág. 1407. 
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criminal, querella es el escrito que da comienzo a una ca~ 

sa criminal, cuando no se inicia de oficio, y que puede -

presentar el ofendido o su representante.(?) 

El Diccionario de Derecho define la querella "2 

mo el acto procesal de parte o del ministerio pÓblico ~ 

diante el que se ejerce la acci6n penal.CBl 

Respecto al requisito de procedibilidad en el -

delito objeto central de este trabajo recepcional, soste-

nemos que el mismo debe perseguirse de oficio por las ra-

zones expuestas. 

(7) Diccionario de Derecho Usual. Op. cit. pág. 441. 
!Bl Diccionario de Derecho. Op. cit. pág. 407. 
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E) UBICACION. 

Definitivamente, el artículo 365 bis del C6digo 

Penal para el Distrito Federal está mal ubicado en los -

delitos que atentan contra la libertad, en virtud de que 

en nuestra opini6n los bienes jurídicos tutelados en el 

delito de nueva creaci6n son dos: la libertad sexual y 

la libertad física y más aún debi6 haberse transformado 

en un delito que se persiguiera de oficio, a efecto de -

ser congruentes con los demás delitos donde se ubic6, t2 

da vez que los delitos como el plagio y el secuestro son 

ilícitos que junto con los demás se persiguen de oficio 

y el legislador al señalar que se proéediera por quere-

lla de parte comete una seria contradicci6n poco con- -

gruente con lo perseguido, que fue clasificar la ubica-~ 

ci6n y esencia del mencionado delito. 

Quien ilustra plenamente lo anterior es el rec2 

nacido maestro Raúl Carranc~ y Ri vas, en su importante 

c6digo penal anotado, en los siguientes términos: 

¿cómo averiguar aqu{ con qu& prop6sito se ha -

privado a otro de su libertad? ¿mediante confesi6n del 

sujeto activo?, no parece que haya otro medio. De he-

cho no lo hay. Cualquier indicio, imputaci6n, etcétera, 
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carece de consistencia. El legislador vuelve a caer en -

un criticable subjetivismo, ademt.s, es evidente que hay 

una flagrante contradicci6n entre la parte primera y la 

parte segunda de este absurdo artículo. En la primera el 

tipo establece la privaci6n de la libertad 11con el prop6-

sito de realizar un acto sexual". Nada mfis con el prop6-

sito en la segunda se habla de la restituci6n de la -

libertad a la víctima pero ••• sin haber practicado el ª$ 

to sexual", es que no tiene por qué haberse practicado. -

Y si se practic6, ya se trata o tratart. de otro caso, de 

otro delito. La unidad del tipo no debe permitir esta ~ 

contradicci6n. La idea central típica, no hay que olvi~ 

darlo, gira alrededor del "prop6sito de realizar un acto 

sexual" no de su realizaci6n. 11 (
9 ) 

Concluye el referido maestro diciendo que la fal 

ta de técnica del legislador crea problemas en el momento 

de invocar, aplicar e interpretar la ley.<lO) 

(9) 

(10) 

Carrancá y Trujillo, Raúl.- Carrancá y Rivas Raúl. -
C6digo Penal Anotado. Editorial Porrúa, S.A. México. 
1991. 16a. Edici6n. pt.g. 851. 
Cfr. Carrancá y Trujillo, Raúl. Carrancá y Rivas - -
Raúl. Op. cit. pág. 852. 



CAPITULO IV 

EL ARTICULO 365 BIS DEL CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL Y SU f;QUIPARACION CON EL DELITO DE RAPTO 

Como ya qued6 explicado con anterioridad, el 

tipo descrito por el articulo 365 bis del Código Penal 

para el Distrito Federal fue ubicado dentro de los de

litos de Privaci6n de la libertad y de otras garantias, 

raz6n por la cual consideramos pertinente efectuar un 

estudio comparativo con delitos similares como son el 

secuestro, el plagio y el rapto. 

El articulo 365 bis, dice: "Al gue prive ile

galmente a otro de su libertad con el propósito de rea

lizar un acto sexual, se le imeondr.§: pena de uno a cin

co a~os de prisión. Si el autor del delito restituye 

la libertad a la victima sin haber practicado el acto 

sexual, dentro de los tres d1as siguientes, la sanci6n 

ser~ de un mes a dos años de prisión. Este delito só

lo se perseguir& por querella de la persona ofendida." 

gs sabido que el derecho es evolutivo por exc~ 

lencia, raz6n por la cual ~ste debe adecuarse plenamen

te a la realidad que ha de regir, es por ello que el l~ 

gislador en el caso que nos ocupa, consideró oportuno -
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suprimir el tipo del delito de rapto que contemplaba el 

articulo 267 del C6digo Penal para el Distrito Federal, 

creando un nuevo tipo, con la aspiraci6n de que bste C,!! 

briera cabalmente el hecho que daría forma al tipo des

crito por el articulo 365 bis del c6digo aludido; el -

cual surgi6 con la publicaci6n de las reformas al cita

do ordenamiento en el Diario Oficial de la Federaci6n -

el 21 de enero de 1991. 

Resulta indiscutible que lo pretendido por 

quienes dedican sus mejores esfuerzos a la creaci6n de 

la ley fue el estructurar un tipo, cuyas caracter1sti-

cas fueran m~s acordes con los delitos que atentan con

tra la libertad y por ello fue situado en el capitulo -

correspondiente a dichos ilicitos. 

En principio consideramos que el legislador, -

como ocurre en casos similares, cre6 el tipo que le da 

forma al articulo 365 bis del C6digo Penal para el Dis

trito Federal de manera inadecuada toda vez que no eXi_l! 

te definici6n clara respecto al bien jurídico tutelado 

por la norma penal, en virtud de que le otorga una pen_!! 

lidad alta a la comisi6n del delito cuando bste conlle

va un prop6sito de realizar el acto sexual .Y disminuye 

considerablemente la penalidad, si solamente se trat6 -

de una privaci6n ilegal de libertad. 
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No obstante lo anterior creemos que las conse-

cuencias sociales que derivan de la comisi6n de este de

lito son: La inseguridad colectiva de la poblaci6n, 

quien se ve atacada o propensa al ataque de sujetos que 

en un momento determinado desarrollan sus instintos per

sonales, priv&ndolas de la libertad, por ello proponemos 

que el delito en cuest16n sea aumentado en cuanto a su -

penalidad, con el objeto de que el sujeto activo no goce 

del privilegio de la libertad provisional bajo cauci6n, 

ya que la libertad individual debe ser respetada, en vi~ 

tud de que es una garantia individual consagrada por 

nuestra constituci6n y sujeta por lo tanto a ser salva-

guardada por la autoridad. 

Tal situaci6n es tan importante, que fue parte 

de la campaña presidencial la seguridad ciudadana y m&s 

a6n a partir del año de 1989, fueron creadas por la Pro

curaduría General de Justicia del Distrito Federal, agen 

cias del ministerio p6blico especializadas en delitos s~ 

xuales, toda vez que a pesar de la acci6n de la justicia 

se siguen cometiendo esta clase de delitos; lo anterior 

con independencia de que seguimos pensando que este del! 

to es de privaci6n ilegal de la libertad. 

Para la comisi6n de un delito inciden una serie 
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de situaciones, que permiten la proliferac16n de los 111-

citos y son entre otros, de tipo cultural, social y econ~ 

mico. 

Uno de los principales factores que genera este 

ilícito, son los medios de difusi6n, destacando películas, 

programas de televisión y revistas que incitan a la comi

si6n de éste y otros delitos. 

Como es natural, la exhibición de peliculas tan

to en el cine como en la televisi6n, y de programas con 

las características aludidas, produce distintos efectos 

entre la población, pero tomando en cuenta el bajo nivel 

educativo de la juventud mexicana, es mAs fácil que se -

presente la tendencia hacia conductas antisociales. 

Asimismo, le otorgamos una gran importancia como 

factor para la comisión del delito en comento, a la falta 

de respeto que tienen para las dem~s personas los sujetos 

con tendencia a cometer delitoa1 lo anterior lleva al s~ 

jeto activo a valorar muy poco la libertad de las perso-

nas, atac&ndolas para privarlas de la misma, con los obj~ 

tivos ya mencionados en su oportunidad. 

Incide como factor en la creación de este delito 

una total ausencia de principios morales bAsicos, que ca-



da vez van desapareciendo entre los habitantes de las ~ 

grandes ciudades, como la nuestra, lo que motiva que el 

sujeto activo de este criticable delito act6e considera,!! 

do seg(m su muy particular punto de vista, que su condu,S 

ta no tiene nada de criticable y comete el il!cito sin -

el mayor recato. 

La falta de preparaci6n tambi~n es un factor p~ 

ra la comisi6n del delito porque el hecho de acudir a 

una aula a recibir conocimientos, de alguna manera otor

ga al educando una postura diferente en la sociedad; sin 

embargo, observamos que cada vez hay menos gente prepar~ 

da en nuestro pa!s, lo que motiva la acumulaci6n de suj_s 

tos con conductas antisociales. 

Igualmente, no debernos olviaar que es muy fact! 

ble el hecho de que con la comisi6n del delito referido 

pueden generarse en el inter o con posterioridad, diver

sos delitos como la violaci6n, las lesiones, el estupro 

y el homicidio entre otros, raz6n por la cual considera

mos como un sujeto de alta peligrosidad al sujeto activo 

del il!cito. 

Como formas de prevenci6n en la sociedad, enea.!! 

tramos la preparaci6n moral que le transmitan los padres 

a los hijos, a efecto de que ~stos en sus relaciones in-
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terpersonales sean cada vez m~s respetuosas y conscientes 

de que cada persona merece un trato adecuado. 

Asimismo, sostenemos que una campa~a masiva de 

difusi6n del respeto a la libertad de las personas, po

dr!a ser de gran utilidad para la poblaci6n en general -

con el fin de evitar que se sigan cometiendo delitos tan 

reprobables y contra los cuales todos debemos luchar para 

preservar la paz y la tranquilidad necesarias para el de

sarrollo arm6nico de la sociedad. 

Los elementos estructurales del delito previsto 

por el articulo 365 bis del C6digo Penal para el Distrito 

Federal son: 

a) Privaci6n ilegal de la libertad. 

b) Prop6sito. 

c) Acto sexual. 

A efecto de ubicarnos adecuadamente respecto al -

impacto de la privact6n ilegal de la libertad, es fundame..!! 

tal hablar en principio, del concepto de libertad. La pa

labra libertad, en sentido muy amplio, como la ausencia -

de trabas para el movimiento de un ser. Se dice as! - -

que un animal que vive en el bosque es libre, a diferen

cia del que vive en un zool6gico, o se habla de la ca!-
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da libre de los cuerpos. También al hombre suele aplic~~ 

sele este concepto amplio de libertad: se dice, por· .ejem 

plo, que el hombre recluido en una cárcel no es libre. 

En su acepción filosófica, el vocablo libertad 

tiene un significado m~s preciso. La libertad se entien

de como una propiedad de la voluntad, gracias a la cual -

ésta puede adherirse a uno de entre los distintos bienes 

que le propone la raz6n. 

En sentido jur-1dico, la li ber-tad es la posibil_i 

dad de actuar conforme a la ley. El funbito de la liber~ 

tad jur1dica comprende: obrar par-a cumplir- las obligaci2 

nes, no hacer lo prohibido, y hacer o no hacer lo que no 

est~ ni prohibido ni mandado. Esta concepci6n supone que 

la ley es un mandato racional, de modo que el actuar con

forme a la ley equivale a actuar conforme a la r~z6n. E~ 

ta equivalencia se da propiamente en la ley natural, lo -

cual no es m~s que lo que la misma raz6n prescribe al hom 

bre como norma de obcar en orden a su pe~fecclonamiento -

integral. 
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A) SUS DIFERENCIAS Y SEM&JANZAS CON EL SECUESTRO O PLA

GIO, 

El artículo 365 bis, en estudio, dice: "~ 

prive ilegalmente a otro de ·su libertad con el prop6sito 

de realizar un acto sexual, se le impondrá pena de uno a 

cinco años de prisi6n. Si el autor del delito restituye 

la libertad a la víctima sin haber practicado el acto se

xual, dentro de los tres días siguientes, la sanci6n se

r' de un mes a dos años de prisi6n, Este delito s6lo se 

perseguir& eor querella de la persona ofendida. 

El bien protegido en el delito de plagio o se.-. 

cuestro es la libertad externa de la persona, la liber--

tad de obrar y moverse, en consecuencia, el dolo o ele-

mento psíquico consiste en la conciencia y voluntad del 

delincuente para privar ilegítimamente a alguno de la l! 

bertad personal, ya con el fin de pedirle rescate o cau

sarle daño; m's la detenci6n arbitrarla que sirve de me

dio para la realizaci6n de actos er6ticos sexuales, tlp! 

fica el delito de rapto. En este orden de ideas, si no 

existe la finalidad de privar de la libertad sino que e~ 

clusivamente se toma a la mujer para ejecutar actos se--

xuales, no puede admitirse la existencia del delito de -

secuestro, sino de rapto. 
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En canclusi6n, podemos afirmar que el delito -

objeto del trabajo, se asemeja can el plagio o secues-

tro, en que en ambos existe apoderamiento de una perso

na, pero son diferentes porque en aqu~l existe adem&s -

el prop6sito de realizar un acto sexual. 

Desde el punto de vista procedimental no debe

ría existir diferencia alguna, toda vez que en nuestra 

opini6n ambos deben perseguirse de oficio, sin embargo, 

el delito objeto de nuestro estudio de manera inadecua

da se persigue por querella de parte. 



122. 

B) SU RE:LACION CON !::L RAPTO. 

El articulo 365 bis, reformado recientemente dice: 

"Al que prive ilegalmente a otro de su libertad con el pro

e6sito de realizar un acto sexual, se le impondrll pena de -

uno a cinco años de prisi6n. Si el autor del delito resti

tuye la libertad a la víctima sin haber practicado el acto 

sexual, dentro de los tres días siguientes, la sanci6n ser& 

de un mes a dos años de prisi6n. Este delito s6lo se perse

guir~ por querella de la persona ofendida." 

A efecto de establecer la relaci6n que existe entre 

el delito objeto de nuestro estudio con el rapto, considera

mos pertinente ofrecer la definici6n que del rapto exist1a -

en el C6digo Penal, la cual mantuvo vigencia, hasta antes de 

la reforma del 21 de enero de 1991. "Art. 267.- Al que se 

apodere de una persona, por medio de la violencia física o 

moral, o del engaño, para satisfacer alg6n deseo er6tico-se

xual o para casarse, se le aplicar~ la pena de uno a ocho -

años de pri si6n." 

Como elementos fundamentales del delito de rapto t.!!, 

nemas: 

a) Apoderamiento, 

b) Violencia f1sica o mo~al, o el engaño, y 
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c) Satisfaccibn de un deseo er6tico-sexual, o 

para casarse. 

Los elementos que tienen en com6n ambos deli--

a) Apoderamiento de una persona, y 

b) fin sexual. 

Difieren por cuanto hace a los prop6sitos de -

cada uno de los il1citos, porque en el delito de rapto, 

el propbsito era satisfacer un deseo erbtico-sexual o -

para casarse, lo que trae como consecuencia 16gica que 

en el primero de los supuestos, pudieran ser tanto suj~ 

to activo como sujeto pasivo del mismo sexo, y en rela

ci6n al deseo de casarse aqu1 el sujeto activo y el su

jeto pasivo deb1an ser de sexo diferente, toda vez que 

las leyes mexicanas no permiten el matrimonio de dos 

hombres o de dos mujeres entre sí, porque a pesar de no 

tener una definicibn legal, cuando menos en el Cbdigo -

Civil para el Distrito Federal en el m~trimonio, es sa

bido que el fln del mismo es la perpetuacibn de la esp~ 

cie, lo cual no ocurriría al casarse un hombre y/o mu-

j er con alguien de igual sexo. 

El delito previsto por el articulo 365 bis, e~ 

yo aspecto toral es el propbsito de realiz.>r un act(• 
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sexual, es evidente que tanto el sujeto activo como el -

sujeto pasivo, pueden ser del mismo sexo, pues de manera 

indebida, se considera que puede haber acto sexual entre 

dos hombres, aún cuando sea desde nuestro particular pu.n 

to de vista un acto contra natura. 
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CONCLUSIONES& 

PRIMERA.- El derecho es evolutivo por excelen

cia y la funci6n del legislador debe ser la de crear le

yes bien pensadas, de manera tal que se adecúen cabalme~ 

te al momento hist6rico en que han de regir y que no pr~ 

senten una confusi6n como las generadas por la infortun~ 

da reforma del 21 de enero de 1991 que di6 como resulta

do la creaci6n de tipos tan confusos como el del articu

lo 365 bis del C6digo Penal para el Distrito Federal, -

que dice: "Al gue prive ilegalmente. a otro de su liber

tad con el prop6sito de realizar un acto sexual, se le -

imeondr~ pena de uno a cinco años de prisi6n. Si el au

tor del delito restituye la libertad a la victima sin ha

ber practicado el acto sexual, dentro de los tres dias -

~ig_uientes, la sanci6n ser& de un mes a dos años de pri

si6n. Este delito s6lo se perseguir& por guerella de la 

persona ofendida. 

SEGUNDA.- La creaci6n del tipo descrito por el 

articulo referido con anterioridad fue un desacierto ya 

que al parecer las reformas al c6digo penal mencionado 

obedecieron a consignas superiores y no a la reflexi6n y 

a la participaci6n de verdaderos estudiosos del derecho 

penal. 
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TERCERA.- El bien juridico tutelado en el del! 

to objeto de esta tesis no se especifica debidamente ya -

que el prop6sito de un concepto eminentemente subjetivo, 

que no puede ser vital para establecer que efectivamente 

ese fue el fin (realizar un acto sexual) que llev6 al su

jeto activo a cometer el ilicito. 

CUARTA.- El acto sexual es un concepto eminen

temente m~dicn, y debe entenderse como una relaci6n entre 

un hombre y una mujer, en estricto sentido deberia ser el 

sujeto activo de un sexo y el sujeto pasivo de otro. 

QUINTA.- El delito previsto por el articulo --

365 bis debe ser perseguido de oficio para ser congruen-

tes con la ubicaci6n que tiene en la actualidad, es decir 

dentro del Titulo Vig~simo Primero, que se refiere a los 

delitos de privaci6n de la libertad y de otras garantias; 

por ello consideramos un error haberle impuesto como re-

quisito de procedibilidad la querella. 

SEXTA.- No debi6 ser derogado el delito de raE 

to, toda vez que el articulo que lo viene a sustituir no 

qued6 debidamente estructurado, de tal manera que no sab!! 

mos si protege la libertad sexual o personal. 
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SEPTIHA.- Coincidemos plenamente con el maestro 

Carranct. y Rivas en el sentido de que la creaci6n del del! 

to tipificado por el articulo 365 bis del C6digo Penai ge

nera confusiones para aquellos encargados de aplicarlo, ya 

que al parecer no estt. debidamente fijado el bien jurídico 

tutelado por el derecho, toda vez que si existe el prop6s! 

to de realizar un acto sexual la pena ser~ mayor, entonces 

lo que se castiga es el prop6sito de realizar el acto se-

xual o la realizaci6n en si del acto sexual. 

oc:rAVA.- Es casi imposible que el juzgador de-

termine que efectivamente el sujeto activo del delito, al 

apoderarse del pasivo tenia la intenci6n o prop6sito de -

realizar un acto sexual. 

NOVENA.- Difieren el articulo objeto del prese!l 

te trabajo recepcional y el rapto, en sus prop6sitos, pues 

en el rapto se hablaba del prop6sito de casarse o satisfa

cer un deseo er6tico-sexual y en el delito antes citado el 

prop6sito es la realizaci6n de un acto sexual. 

DECIMA.- Urge una reforma integral al c6digo p~ 

nal para el Distrito Federal en cuyos trabajos intervengan 

estudiosos del derecho penal y no tecn6cratas que ignoran 

la realidad que viven aquellos sujetos a quienes se les -

aplicart. la ley, ya que da lugar a aplicaciones injustas -



de éstas o a la interposición de amparos que ser&n resuel

tos favorablemente a los quejosos porque la ley los deja 

en estado de indefensión o bien permite que su situación 

dé lugar a dudas y debemos recordar entonces que la duda 

obliga al juez a absolver (In dubio pro reo). 
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