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l•TRODUCCIO• 

l!!l bollbre deade que nace, e• un aer libre, que .. 

encuentra ezpu .. to a triunfar cos.o a fracaaar, a aubir cOllO a 

caer, a reir coao • llorar, a dar co•o a pedir: a perder au 

libertad. SI, • perder au libertad, pequefta palabra que •uv 

pocos conocen el valor buaano que entrafta, ya ••• por que aon 

eatudioao• del derecho punitivo, o porque perdieron 6ata, una 

libertad que todoa tenellOll, pero cuando por i•prudencia a en 

for•a intencional realiz&llOll una conducta delictiva, eaa 

lubertad •e pierde y e• ha•t·a entone•• cuando e•e •er 

racional ll•••do hombre puede, en un ao•ento dado, valorar • 

la libertad. 

El preaent• e•tudio ae referiri a lo• delitoa que 

ae coaeten con aotivo del trineito de veblculoa. El veblculo 

ea uno de lo• 109ro• ••• iaportante• de la tecnol091a, •u 

aparici6n c&llbi6 en cierta for•a la ••nera de vivir d• loa 

ciudadanos, en la• zona• urbana•: anterioraente lota 

autoaóvile• repreaentaban un lujo, pero hoy en dla •68 que un 

lujo es una nec:e•idad, Y• que pode•o• decir que ea un 

instruaento de trabajo o de auzi 1 io en laa labor•• 

cotidiana•, por lo que hoy en di& el autOll6vil for•a parte de 

una •ociedad con todo y su• conaecuencia• que el uao de 6ste 

trae conaigo. 



Alounoe autor•• ban ••ftalado que la delincuencia 

de trifieo •• la delincuencia •b numerosa y 9ra .. de todu y 

cada una de la• naeionea, ya que en loa puebloe con 9rU 

parque vehicular ••• del 50• de loa proceaom penal•• son de 

delitos que ae e0119ten con 110ti•o del Trlnaito de Vehlculo•. 

El preaente trabajo plantea la probleaitiea 

jurldico-aoc:ial de loa delitos coaetidom por trimlito de 

vehlculoa y tiene bl•icaaente por objeto aportar nuevas 

soluciones jurldicas, para la expedita iapartiei6n de 

juaticia, laa cuales aon planteadas en el capitulo de 

conclusiones. 

Iniciaaos el trabajo, abordando en el priaer 

capl tul o al· del íto, real izando un eatudio deade au historia, 

au concepto, loa eleaentoa que lo integran, au elaaificaci6n, 

el dolo, la culpa y la preterintencionalidad; a•i•i•ao ea 

•ateria de estudio del priaer capitulo, el aujeto activo del 

delito, el aujeto pa•ivo y el ofendido, aal coao el bien 

jurldico tutelado en la noraa. 

El ae9undo capitulo •• auy intere•ante, ya que en 

el aiaao •• encuadran todoa y cada uno de loa delito• que •• 

pueden coaeter con aotivo del Trlnaito de Vebtculoa, 

eoaenzando con el Da8o ... Propiedad Ajena, ataques a laa vlaa 

de e011unicaei6n, ataques a las vlaa 9eneralea de 

coaunicaci6n, leaionea, hoalcidio. articulo 200 delito que ae 

coaete en el Eatado de M6xico por el solo beeho de conducir 



un veblculo d• 110tor en ••tado de ebriedad o bajo el influjo · 

de alvuna dr09a o eDervante, terainando con el delito de 

abandono de permonu, •• decir, oai•i6n de auxilio. 

El tercer capitulo contiene propiaaente la 

averiCJUaci6n previa, en eate tipo de delltOll, iniciando 

preciaa11ente con ••te punto realizando un anlli•i• de .. ta 

etapa, ae proaigue con el Miniaterio P6blico, •• habla 

taabi6n del cuerpo del delito, a•l coao de la preaunta 

re•ponaabilidad, de las deterainacion•• que puede toaar el 

Mini•terio Píablico en la averiguaci6n previa; y para 

finalizar •e dan las principal•• dili9enc1 .. que .. realizan 

en ••ta etapa sobre loa delitOll que •• coaeten por tránsito 

de vehiculos, concluyendo este capitulo con una re•efta sobre 

••te tipo de ilicitoa, es decir, co110 va a actuar el 

Ministerio Público frente a ••te tipo de delitos. 

En el cuarto capitulo •e trata propiaaente el 

procediaiento en este tipo de illcitoa, c011enzando con el 

periodo de preparaci6n del proce•o, poaterioraente el periodo 

del proceso, el periodo de juicio, la .. ntencia, y para 

terainar, una reaefta aobre e•te tipo de delitos, - decir, 

c6ao •e traaita ante el n6r9ano juriadiccional 6atoa 

ilicitoa, no •in ante• analizar al proceao y al 

procedi•iento. 

El úl t iao capitulo •• de auao inter6• en virtud 

de que conteapla el teaa de la reparaci6n del datlo en loa 



delito• que ae coaeten con aotivo del trAnaito de veblculo•, 

co•enzando con el &•pecto general del daao en aateria penal, 

••1 co•o en •ateria civi 1, y •e concluye con coaentario• 

personale• •obre la reparación del dafto en e•te tipo de 

illcitos. 

Bisica•ente ea a grandes rasgos lo que •• e•tudia 

en el presente trabajo, ello en ba•e al ínter•• que deapertó 

en 11i persona el Licenciado MIGUEL GONZALEZ MARTINSZ, •i 

maestro, catedritico de la E.N.E.P. Acatlin, al co•entar•e 

alguna vez sobre la iaportancia de este tea&, ya que en la 

11ayorla de los pai•e• con abundante trifico, el 50t de lo• 

procesos penales se refiere a delitos que •• co•eten por 

trinaito de vehlculo•. 

Y mis aún, mi inter6s creció por el presente 

te11a, ya a diario podemo• ver encabezados de peri6dicoa, en 

la radio, en la televiaión, la ininterru•pida aerie de 

catAstrofes que en•anc;rrientan nue•traa cal les o carretera• 

por eate tipo de ilicitoa, además de que sin duda con•tituye 

en nuestros di as uno de los mayore• peligros y aaenazas 

contra el orden y la vida social, por lo que el presente 

trabajo pretende ser un granito de arena para siaentar 

ca•bios i•portantes en la legislaci6n y deaAa medios 

preventivo• y repreaivoa de la cri11inalidad. 



CAPITULO I .. 

DEL DELITO EN GENERAL. 



1 • - EL DELITO VISTO A TRAVES DEL DESARROLLO HISTORICO DEL 

DERECHO PENAL. 

Seqún el· maestro Luis Jimc!Jnez de Azúa, refiere 

que el delito visto a través de la historia, siempre fue una 

valoración juridica, por ello los pueblos cambian con ella. 

Primeramente aparece el objetivo en la valoración, en el 

derecho rnAs remoto, en el antiquo Oriente, en Peraia, Israel, 

la Grecia legendaria, y aún en la Roma Primigenia; existla la 

responsabi 1 idad por el resultado antijuridico. El pritaneo 

juzqaba, Arboles, piedras, etcétera. Esquines dec1a: 

"arrojemos lejos de nosotros a los objetos sin voz y sin 

mente, y si un hombre se suicida, enterremos lejos su cuerpo 

de la mano que lo hirió". 

Platón en su obra inmortal denominada "Las 

Leyes", afirma lo misma, exceptuando el rayo y demás meteoros 

lanzados por la mano de dios. En la edad media se castigó 

profundamente a los animales, tan es asi que la historia 

reqistra que existió un abogado especial izado en la defensa 

de tales animales, esto se debla a la valoración juridica, 

que no era como hoy en dia, en aquella época no descansaba el 

reproche en los elementos subjetivos y solo se contemplaba el 

resultado daftoso producido, en este tiempo por razón 

rel iqiosa se pensaba que las bestias podian ser capaces de 

obrar con intención. 



Por lo que se refiere a las personas, se aprecia 

también que la valoración juridica cambia a través del 

tiempo. En los inicios del siglo XIX se encendian boqueras en 

el viejo continente para quemar a las llamadas brujas. Lo 

anterior se debla a que la valoración juridica de aquel la 

época se le consideraba al delito de forma tajante, es decir, 

era una acción tremenda, es por el lo que las infelices 

mujeres, algunas enfermas de la mente, pagaron en la hoguera 

tales excentricidades. 

Lo subjetivo, es decir, la intención aparece en 

lo• tie•pos de la Roma culta, en donde incluso se cuestiona 

la pomibilidad de castigar el homicidio culposo, que hoy en 

dla figura en todos los Códiqos Penales de nuestra República; 

por ello debe quedar establecido que con el eleaento 

antijurídico aparece la culpabilidad. 

La doctrina de Carrara, citada par Jiménez de 

As<la, refiere que el delito es la infracción de la Ley del 

Estado, promulgada para proteger la seguridad del o de los 

ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre positivo 

o negativo moralmente imputable y politicaaente daftoso. Con 

esto se explica que al proteqer la seguridad de los 

ciudadanos, en ésta se encontraba la esencia del delito, solo 

las leyes de seguridad lo crean. El acto externo separaba los 

pensamientos ya que no podia ser delito el pensar infringir 

la seguridad del o de los ciudadano•. 



M•s tarde, y con la Revoluci6n Positiva, se 

perfeccionó esta doctrina diciendo que esa inatacable. 

MAs tarde Garofalo, también citado por 3iménez de 

Asúa, y al cual se le considera reaccionario, nos estableció 

el delito como natural, este autor prevé en su teoria, 

diciendo que hasta los mls terribles crimenes no fueron 

simples delitos, por ejemplo en algunas tribus el parricidio 

esa excusado, cuando el padre estaba enfermo o era ya de edad 

avanzada, se dice que la razón de este autor es espaciosa, 

porque también la legitima defensa refiere que, a pesar de 

que existe un hombre muerto, queda justificada. 

El autor contemporáneo Ernesto Beling, citado por 

Jiménez de Asúa al definir el delito, nos dice que es la 

acci6n tipica, antijuridica, culpable sometida a una adecuada 

sanción penal y que llena las condiciones objetivas de 

penalidad y establece que para ser delito un acto necesita 

reunir los requisitos de: acci6n descrita objetiva•ente en la 

ley, es decir tipicídad contraria al derecho·, esto es que 

exista antijuricidad dolosa o en su caso culposa, es decir, 

que medie cu l pab i 1 i dad sane i onada por una pena o sea fijada 

una penalidad, y que se den las condiciones objetivas de 

puníbi 1 idad. 

Por lo que define al delito 

acontecimiento típico, antijuridico e imputable.1 

como un 

3. 



2.- COMCEPTO DE DELITO. 

Antes de entrar de lleno al e•tudio del delito se 

dará el sic¡ziUicado de la palabra delito. La palabra delito 

proviene del latin delicto o delictum, del verbo delinqui, 

de 1i nquere, que • i gn if i ca desviar se, resba 1 ar, abandonar e 1 

buen camino. 

Es una tarea muy difici 1 definir en un plano 

absoluto y de carácter general al delito, toda vez que ésta 

ha variado conforme a los 11011entos históricos, la• Areas 

geoc¡ráficas y la ideologia de cada pueblo, de lo cual es 

dificil e•tablecer un concepto valedero para todos los 

tie11pos y para todos los paises, por lo consic¡uiente, lo ayer 

penado como delito, actualmente puede no serlo y viceversa; 

varias definiciones se han hecho de acuerdo con diversas 

corrientes doctrinarias, y de las cuales de su libro del 

maestro Licenciado Tomás Gallart y Valencia "Delitos de 

Tránsito", tomamos las siguientes: 

Carrara establece que es una "Infracción a la ley 

del Estado promulgada para la seguridad de los ciudadanos 

resultante de un acto del ho11bre, positivo o nec¡ativo y 

moralmente imputable". 

Garofalo, habla del delito natural como la le•i6n 

a los sentimientos de probidad y piedad. 
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Enrique Ferri establece que el delito ea una 

acción punible determinada por móviles eqolstaa, que le•iona 

los sentimientos, 11edios de la moral colectiva, y pone en 

peliqro iaa formas fundamentales de coexistencia social. 

Edmundo Mezqer refiere que ea una acci6n 

tipicamente antijuridica y culpable. 

Para el maestro Jiménez de Aaúa, define al delito 

como el acto t1picamente antijuridico imputable a un hombre y 

sometido a una sanción penal. 

Expuestas las anteriores definiciones, se 

concluye que son cuatro los requisitos en concreto de la 

infracci6n penal: 

culpabilid&d2 

conducta, tipicidad, antijuricidad y 

Asimismo para concluir, ae define al delito COllO 

se encuentra contemplado por nuestro Código Penal de 1931, el 

cual en su articulo 7° refiere "Delito, es el acto u omisión 

que sancionan las leyes penales". 

3.- LOS ELElllERfOS DEL DELITO. 

En este punto se anal izarán los ele•entos del 

delito describiendo cada uno de éstos, tanto en su aspecto 

positivo como neqativo. Principiaremos refiriendo en cuanto a 

la Teoria del Delito, esta es la parte de la ciencia del 
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Derecho Penal, que se ocupa de explicar lo relativo al delito 

en general, esto es el estudio de las caracterlsticas propias 

del illcito penal. 

Son varias las escuelas que estudian la 

naturaleza jurldica de la Teoria del Delito, pero nos dejan 

mayor claridad las dos siguientes: 

La Escuela Unitaria, en su teorla expone y 

considera al delito como un bloque monol 1 tico, co•o un todo 

indivisible que requiere un estudio integral. 

La escuela ana 11 ti ca expone que e 1 de 1 i to debe 

ser estudiado como su nombre lo indica y para el caso lo 

descompone en tantos elementos como es posible. 

Son entonces estas dos escuelas las que nos dan 

la para del estudio de los elementos del delito, sin embargo, 

sea cual fuere la corriente elegida para analizar el delito, 

no debemos perder de vista lo expuesto por Antol isei, quien 

al respecto setlala: "El delito no es una suaa de elementos 

separados, sino un todo orgánicamente homogéneo". 3 

La 11ayorla de tratadistas han dividido en 

diversos elementos al delito, estableciendo de 6ste tanto 

aspectos positivos como negativos: y de acuerdo al número 

considerado de elementos, ha surgido una amplia gama de 

teorías, tales como la bit6111ica, la trit6mica, la 

tetratómica, la pentómica, la hexat6mica y la heptat611ica, 

expuesta esta última por el jurista Ji11énez de Asúa, en donde 
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hace figurar siguiendo el método Aristotélico, tanto factores 

positivos como negativos; y según su definición "Acto 

tipicamente, antijuridico y culpable sometido a condiciones 

objetivas de penalidad imputable a un hombre, y sometido a 

una sanción penal", se desprenden los siguientes elementos: 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

a) Conducta a) Falta de conducta 

b) Tipicidad b) Ausencia de tipo 

c) Anti juridicidad c) Causas de justificaci6n 

d) Imputabi 1 idad d) Inimputabi 1 idad 

e) Culpabi l idaJ e) Inculpabi 1 idad 

f) Condiciones objetivas f) Ausencia de condiciones 
objetivas. 

9) Punibilidad g) Excusas absolutorias. 

El maestro Castellanos Tena en su libro 

"Lineamientos Elementales de Derecho Penal" refiere que la 

imputabilidad, la punibilidad y las condiciones objetivas, no 

tienen el carácter de elementos esenciales del delito, pero 

el mismo autor refiere y apoyamos dicha referencia en cuanto 

a que es conveniente hacer el estudio conjunto de los 

elementos esenciales con los que no lo son; por lo que a 

continuación se analizan todos y cada uno de los elementos en 

su aspecto tanto positivo como negativo. 
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CONDUCTA. 

La conducta ha sido denominada en diversas 

formas, tales como actividad, hecho, acción, etcétera. !!l 

maestro Castellanos Tena participa seftalando que conducta es 

el término mAs apropiado para este elemento, en virtud de que 

abarca tanto la actividad como la inactividad, dicho de otra 

manera, el actuar y el abstenerse de obrar ante un mandato 

expreso de la Ley, concluye el maestro al referir sobre la 

conducta "La conducta es el comportamiento humano voluntario, 

positivo o negativo, encaminado a un propósito". 

Asimismo, refiere el maestro Rafael 

Piftero, que la acci6n en sentido amplio, consiste 

Márquez 

en la 

conducta o actuación exterior o voluntaria, encaminada a 

producir un resultado. En este sentido, la acción abarca dos 

posibilidades: a) un hacer positivo, y b) un no hacer. La 

primera constituye la acción en sentido estricto, el acto, y 

la segunda la llamada omisión. En el Código Penal' mexicano, 

el articulo 7° seftala los dus aspectos (positivo y negativo) 

como los únicos modos de conducta penalizable. 

Cuello Calón nos dice que la conducta es un acto 

humano, una modalidad juridica trascendente de la conducta 

humana. La acción u omisión es un acto humano que puede ser 

activo (acción) o pasivo (omisión) que produce en el exterior 
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un resultado, ya sea logrando un cambio en el orden existente 

o simplemente la amenaza de que ese orden sea alterado. 

La acción según el maestro Jiménez de Aaúa se 

define como la voluntad mediante una actuación, produce un 

cambio en el mundo exterior, o por no hacer lo que se espera 

o debe, quien deja de modificar ese mundo externo cuya 

•utación se aguarda. 

La acci6n consiste en hacer lo que la ley prohibe 

y sanciona; y la omisión es no hacer lo que la Ley ordena que 

sea hecho; por lo que ae refiere a la acción y omisión, éstas 

debes ser voluntarias y externas, es decir que para que 

exista el delito es necesario que se externe, ya sea por 

medio de un movimiento corporal o bien por un estado 

inactivo. 

No cabe duda de que s6lo las personas flaicaa 

pueden ser sujetos de delito, pero cuando éstas ae agrupan 

con un fin común, constituyen las lla•adas persona• morales, 

surgiendo la duda de si éstas son también responsable• 

penalmente. Esta problemática no ha alcanzado unani•idad de 

criterios para ponerse de acuerdo, y sin entrar en discusión 

sobre esta situación, puede seguirse la idea de que las 

personas morales no pueden ser sujetos activos del delito por 

carecer de voluntad propia, razón por la cual falta el 

elemento conducta que es básico para la existencia del 

delito. El Código Penal del Distrito Federal, comparte esta 
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idea al establecer en su articulo 11,· cuando un aieabro o 

representante de una persona moral· comete un delito: el 

precepto habla claramente de quien comete el delito es la 

persona flsica y no la aoral, por lo que s6lo las personas 

fisicas pueden ser sujetos activos de la conducta delictiva. 

Concluyendo, acción es el movimiento corporal, el 

hecho voluntario del boabre, la actividad volitiva huaana. 

Los eleaentos coaponentes de la acci6n son: el acto de 

voluntad corporal, el resultado y el nexo causal. 

La oaisi6n es la conducta n99ativa, la falta de 

actividad corporal, el no hacer, la ab9tenci6n de actuar, 

contraria a la obligación de actuar o de obrar y que produce 

un resultado. Los elementos constitutivoa de la oaisi6n son: 

abstención, reaultado y nexo causal. 

El resultado material es el efecto causado por un 

delito y que es perceptible por aedio de los sentidos. El 

nexo causal •• la vinculación estrecha, ineludible, 

indispensable entre la conducta realizada y el resultado 

producido, es la relación necesaria de causa a efecto4. 
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LA TIPICIDAD. 

La tipicídad constituye otro elemento esencial 

del delito, por lo cual con su ausencia no exístiria delito, 

afirmándose esto con lo establecido por la Constituci6n 

Federal, en su articulo 14 que refiere: "En los juicios del 

orden criminal queda prohibido imponer, por simple analog1a y 

aún por mayoria de razón, pena alguna que no esté decretada 

por una ley exactamente aplicada al delito de que se trata", 

es decir, que no puede haber adecuación de la conducta al 

i licito sí no contamos previamente con un tipo que sea el 

marco legal, por lo que es propio establecer lo que se debe 

entender por tipo: 

Tipo: Es la descripción que hace el Estado de una 

conducta en los preceptos penalesS. De ígua 1 forma es la 

descripción legal de una conducta considerada como delito en 

el ordenamiento penal. Para nosotros el tipo penal se 

entiende como la descripción de la conducta delictiva 

contemplada en la norma y la concepción legal dentro del 

campo de un comportamiento humano reputado como delito. 

El maestro Celestino Porte Petit, refiere que es 

"La conducta o hecho, descritos por la norma, o en ocasiones, 

esa mera descripción objetiva, conteniendo además, según el 

caso, elementos normativos o subjetivos, o ambos"6. 
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El jurista Mariano Jiménez Huerta define al tipo 

como "El injusto recogido y descrito en la Ley Penal"7. 

En este orden de ideas, cabe recordar la aáxima 

"Nullua Crimen, Nula Poena Sine Le51a", cuyo significado se 

traduce en que nadie puede ser castigado por un hecho que no 

esté expresamente previsto como punible por una ley, ni con 

penas que no se hubieran establecido plenamente. Para que un 

cowportamiento humano sea considerado antijuridico, antes 

debe ser típico, es decir, la conducta debe encuadrarse por 

completo y sin lugar a dudas en una descripción del ilicito 

penal de que se trate, de conformidad con 109 delitos 

enunciados en la legislación penal. 

Por lo que una vez definido el tipo, se analizari 

la tipicidad, la cual se considera es la adecuaci6n de una 

conducta concreta al tipo penal, es decir, encuadrar un hecho 

real a la hipótesis legislativa. La tipicidad desempefta una 

función muy iaportante dentro de los elementos del delito en 

virtud ·de que aqul se va a singularizar el valor de la 

conducta para adecuarlo a un tipo penal de acuerdo a sus 

caracterlsticas, ya que una conducta por daftosa que se 

considere, si no se encuentra tipificada no constituiri 

delito: "Nullum crimen sine tipo", no hay crimen sin tipo. 

El jurista Castellanos Tena, en su obra 

intitulada "Lineamientos Ele11entales de Derecho Penal" 

refiere al definir a la tipicidad como "El encuadramiento de 
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una conducta con la descripción hecha en la ley; la 

coincidencia del comportamiento con el descrito por el 

legislador. Es, en suma la acuftación o adecuación de un hecho 

a la hipótesis legislativa"ª· 

Jiménez Huerta seftala que la tipicidad consiste 

en un juicio lógico en donde se afirma que la premisa 

histórica, esto es la conducta humana, esti contenida y 

subsumida en la premisa legal y esto es el tipo de cualquier 

caso. 

Finalizando, no debemos de confundir la tipicidad 

con el tipo penal, en virtud de que el tipo es una creación 

legislativa, la descripción que el Estado hace de una 

conducta en los preceptos penales; por lo consiguiente la 

tipicidad seri un elemento esencial del delito y del que se 

requiere para su plena configuración en el mundo externo; 

siendo éste el encuadramiento de una conducta con la 

descripción hecha en la ley, la adecuación de una conducta 

concreta, con la descripción legal formulada en abstracto. 

LA ANTIJORIDICIDAD. 

La antijuridicidad es un elemento mis del delito, 

también llamada antijuricidad, y la debemos entender como la 

conducta humana contraria al Derecho, que adecuada a un tipo 
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penal y sin la existencia de una causa de ju•tificación dará 

ori;en a un delito. 

La conducta humana para ser delictiva ha de estar 

en oposición a una norma penal que prohiba u ordene su 

ejecución, a esto se le ha dado el nombre de antijuridicidad. 

Existen varios criterios de penalista•, que dan diversas 

ideas del contenido de la antijuridicidad, de las cuales 

puede deducirse que está radicada en la violación del valor 

del bien protegido a que se contrae el tipo penal respectivo. 

También se entiende por ant ijuridico lo que es contrario a 

Derecho. 

Asimismo, y dado que la antijuridicidad es un 

concepto negativo (lo contrario al derecho, a la norma), no 

es fácil dar una definición de este elemento, simple y 

llanamente se seftala como antijuridico lo que es contrario al 

Derecho. Una definición explicita es la aportada por el 

maestro Castellanos Tena, de que la antijuridicidad radica en 

la violación del valor o bien protegido a que se contrae el 

tipo penal respectivo. Por lo que para afirmar que una 

conducta es ant ijuridica, se requiere necesariamente de un 

juicio de valor, es decir, aquilatar la estimación entre una 

conducta y la escala de valores del Estado. 

En si, podemos establecer que la anti juridicidad 

se presenta como una caracteristica esencial del accionar del 

sujeto activo 'l no como un elemento perturbador del orden 
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social, es decir, lo antijuridico no es lo contrario a lo 

establecido por la norma, en tanto no se 1 leque a 

material izar la acción, que es lo que produce la 

antijuridicidad y por ende la alteración del orden jurldico. 

El profesor Porte Pet i t nos dice que la 

antijuridicidad es una conducta que siento tlpica no estA 

protegida por una causa de juatificación9. 

En nuestra opinión, coincido con la idea del 

11aestro Porte Pet i t, toda vez que estaremos en presencia de 

la antijuridicidad cuando la conducta que 1 levamos a cabo 

produzca un resultado contrario a lo dispuesto por la norma, 

el cual no se encuentra amparado por una causa de licitud. 

Asimismo, Francisco Carrara seftala que se trata 

de la infracción de la Ley del Estado, concluyendo que no es 

lo contrario a la Ley, sino es el acto que se ajusta a lo 

previsto en la Ley Penal. La anti juridicidad ea un concepto 

meramente valorativo y es un juicio de estimación objetiva 

por medio del cual sabemos cuando una conducta tipica es 

contraria a Derecho. 

Existen conductas t ipicas y a la vez no 

antijurfdicas contrarias a Derecho, tal es el caso del 

homicidio en legitima defensa, en este supuesto media siempre 

una causa de justificación (aspecto negativo de la 

antijuridicidad), que impide la configuración del delito, lo 

antijuridico será pues todo aquello que contradice un mandato 
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del legislador, sin que medie una causa de justificación, 

porque en su defecto estariamos hablando propiamente de su 

elemento negativo. 

Puede ocurrir que una conducta t ipica est6 en 

aparente oposición a una norma y sin embargo no sea 

anti juridica por mediar alguna causa de justificación, esto 

quiere decir que si bien una conducta se ajusta a un precepto 

penal, ésta puede no ser antijuridica, si se descubre que la 

conducta realizada intervino un estado de necesidad o 

cualquier otra justificante. De esto puede concluirse, 

entonces, que una conducta es antijuridica, cuando siendo 

tipica no esté prote9ida por una causa de justificación. 

Di versos autores clasifican a la anti juridicidad 

en formal y material, coincidiendo la mayoria de éstos que un 

acto es formalmente 

establecida por el 

antijuridico cuando viola 

Estado (esto es oposición a 

una 

la 

norma 

Ley), 

existe una rebeldia contra la norma juridica; en tanto un 

acto será materialmente anti juridico en cuanto implique una 

contradicción a los intereses colectivos, es aqui donde 

aparece un dafto o perjuicio social causado por esta rebeldia, 

esto es cuando la violación de esa norma implique un dafto a 

la sociedad. 
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LA IllPOTABILIDAD. 

Se define a la imputabilidad coao la capacidad de 

entender y querer en el campo del Derecho Penal. Para que el 

individuo conozca la licitud de su acto y quiera realizarlo, 

debe tener capacidad de entender y querer; para que un sujeto 

sea culpable precisa antes ser imputable, pues si en la 

culpabilidad intervienen el conoci111iento y la voluntad, se 

requiere entonces de la posibi 1 idad de ejercer esas 

facultades y de esta manera el individuo conozca la ilicitud 

de su acto y quiera luego realizarlo, por lo tanto, debe 

tener capacidad de entender y querer los resultados positivos 

o negativos de dicho acto y sólo de esta manera podrá ser un 

sujeto imputable (calidad del sujeto, capacidad ante el 

Derecho Penal), luego entonces la actitud intelectual y 

volitiva constituyen el presupuesto necesario de la 

culpabilidad, de ahi que se considere a la imputabilidad como 

presupuesto de la culpabilidad. 

El hombre es el sujeto activo del delito, pero 

para que legalmente tenga que cargar con determinada 

consecuencia penal es necesario que tenga carácter de 

imputable. En el ámbito del Derecho Penal esto solamente 

puede ocurrirle a aquella persona que, por sus condiciones 

psiquicas exigidas (abstractas e indeterminada111ente) por la 

Ley, para poder desarrollar su conducta socialmente, todo 
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aquel que sea apto e idóneo juridicamente para obaervar una 

conducta que resPonda a las exigencias de la vida en aociedad 

hu111ana10. 

Por lo que en orden de ideas, expone el maeatro 

Castellanos Tena y reproduce, lo que para Max Ernesto Mayer 

es la imputabilidad y seftala "Es la posibilidad condicionada 

por la salud mental 

decir obra seg6n 

exiatente"11. 

y por eao el desarrollo del autor, es 

su justo conociaiento del deber 

Según Luis Jiménez de Asúa, es el conjunto de 

condiciones necesarias para que el hecho punible pueda y deba 

ser atribuido a quien voluntariamente lo ejecutó como su 

causa suficiente y libre12. 

La i11putabil idad se compone por el conjunto de 

condiciones de salud y desarrollo mentales 111inimas en el 

autor, que lo capacita para responder del mismo, comun11ente 

se afirma que la imputabilidad esté determinada por un mlni•o 

fisico representado por la edad, otro psiquico consistente en 

la salud mental, de ello se desprende que contiene dos 

elementos biisicos, uno intelectual referido a 1 a capacidad 

para comprender y el segundo volitivo referido a la capacidad 

para desear un resultado, desde lueqo es iaportante no perder 

de vista en el análisis de este elemento el papel de la 

responsabilidad, la cual no es otra cosa que el deber 
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juridico en que se encuentra el individuo imputable de dar 

cuenta a la sociedad por el hecho o conducta realizada. 

Es obl ígado remitirse a lo que establece nuestro 

Código Civil para el Distrito Federal, con respecto a la 

capacidad: 

ART. 22.- La capacidad jurldica de las 

personas flsicas se adquiere por el nacimiento y 

se pierde por la muerte; pero desde el momento en 

que un individuo es concebido, entre bajo la 

protecci6n de la Ley y se le tiene por nacido 

para los efectos declarados en el presente 

Código. 

ART. 23. - La menor edad, el estado de 

interdicción y las demás incapacidades 

establecidas por la Ley, son restricciones a la 

personalidad juridica; pero los incapaces pueden 

ejercitar sus derechos o contraer obligaciones 

por medio de sus representantes. 

Por lo que resulta que una persona será imputable 

al cumplir 1 a mayor i a de edad y posea sa 1 ud y desarrollo 

psiquico normal. 

Con referencia a la mayoria de edad, en su obra 

"Derecho Civil" del maestro Ignacio Galindo Garfias, 
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encontramos que, el articulo 646 del C6digo Civil declara que 

la 111ayoria de edad se alcanza, en el Distrito Federal, a la 

edad de dieciocho anos cumplidos. 

ART. 646.- La mayor edad comienza a los 

dieciocho anos cumplidos. 

Asimismo refiere el citado maestro acerca de la 

capacidad de la persona cuenta con la de goce y la de 

ejercicio, siendo la primera aquel la que se adquiere con el 

nacimiento y se pierde con la muerte, la capacidad de 

ejercicio se adquiere a la edad de dieciocho aftos. Asi pues, 

mayoria de edad y plena capacidad de ejercicio son conceptos 

que se identifican. 

Sin embargo, si la mayoría de edad establece una 

presunción acerca de la plena madurez de juicio y por lo 

tanto posibilidad del mayor de edad para querer por si mismo 

en lo concerniente a sus relaciones juridicas, debe 

recordarse que el principio que enuncia el texto del articulo 

647 del Código Civil, diciendo que el mayor de edad dispone 

libremente de su persona y de sus bienes, debe ser 

interpretado rectamente, en el sentido de que el mayor de 

edad tiene la capacidad de ejercicio en tanto no le afectan 

a 1 guna de 1 as causas que 1 e impiden gozar de ella, que se 

mencionan en las fracciones II, III y IV del articulo 450 del 
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Código Civil, y que enuncian los motivos por los cuales una 

persona mayor de edad no puede discernir y decidir por si 

misma. Esta incapacidad debe ser probada ante el Juez de lo 

Familiar, quien en una sentencia declara que la persona mayor 

de edad se encuentra en estado de interdicción13. 

De lo cual se desprende que un •ujeto es capaz de 

entender y querer un resultado cuando cumpla la mayorla de 

edad y posea salud y desarrollo psiquico normal. No olvidando 

que aún cuando sea mayor de edad, no está exento de adquirir 

una incapacidad de caer en un estado de interdicción, pues 

éste al consumir en exceso drogas, enervantes o al sufrir un 

fuerte golpe en la cabeza, no puede colocar en el campo de 

los inimputables en el Derecho Penal. 

Concluyendo, es necesario dejar bien claro que la 

imputabilidad es necesaria para la existencia de la 

culpabi 1 idad, sostiene Jiménez de Asúa "La imputabi 1 idad es 

la base psicol6qica de la culpabilidad, concluyendo que la 

esencia técnico - jurídica de la infracción penal radica en 

tres supuestos; 

culpabilidad"14. 

1 a t ipicidad, la ant ijuricidad y la 
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LA CULPABILIDAD 

En cuanto a la culpabilidad, quinto elemento del 

delito que se estudia en el presente trabajo, se define como 

la reprochabilidad hacia el sujeto activo por haberse 

conducido contrariamente a lo establecido por la norma 

jurídico - penal. 

El maestro .Ji ménez de Asúa, define a la 

culpabilidad como el conjunto de presupuestos que fundamentan 

a la reprochabilidad personal de la conducta antijurldica. 

Para el jurista Eugenio Cuello Calón, la culpabi 1 idad es un 

juicio de reprobación por la ejecución de un hecho contrario 

a lo mandado por la Ley. 

El maestro Ignacio Villalobos refiere que la 

culpabilidad es el deprecio del sujeto por el orden juridico 

y por los mandatos y prohibiciones que tienden a constituirlo 

y conservarlos, desprecio que se manifiesta por la franca 

oposición el dolo indirectamente por indolencia y desatención 

nacida del desinterés o subestimación del mal ajeno a los 

propios deseos de la culpa. 

Para el maestro Castellanos Tena, la culpabilidad 

es el nexo intelectual y emocional que liga al sujeto con su 

acto15. 

Los elementos de la culpabilidad para el profesor 

Pavón Vasconcelos son los siguientes: 
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l.- La imputabilidad, en cuanto base, para entender mejor la 

culpabilidad. 

ll. - Las foraas de la culpabilidad, dolo 

constitutivas de la referencia 

conducta o hecho y su autor. 

pstquica 

y culpa, 

entre: la 

III.- La ausencia de causas de exclusión de la culpabilidad, 

pues de existir una de ellas desaparecería la 

culpabilidad del sujeto. 

Por su parte, concluye Pav6n Vasconcelos, la 

teoria psicol6gica da a la imputabi 1 idad el carácter de 

presupuesto de la culpabilidad y establece el contenido de 

éste en el hecho psicológico, por cuanto en él yac:e la 

necesaria relación entre la acción antijurídica y su autor16, 

Respecto a la fijación de la culpabilidad, a la 

estructuración de su concepto, existen dos teorías: 

La teoria psicologista o Psicológica de la 

culpabilidad, misma que establece que la culpabilidad la 

encontramos en un hecho de carácter psicológico, por lo tanto 

la culpabi 1 idad se encuentra en el proceso intelectual y 

volitivo, esto es, la conducta y el resultado, de ahi que el 

maestro Castellanos Tena diga que es la rebeldia subjetiva 

con el orden juridico, el nexo intelectual que liga al sujeto 

con su acto. 
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Para los psicologistas la culpabi 1 idad se agota 

sólo en el hecho psicológico, pero desde luego, en relación a 

la conducta, a la tipicidad, a la ant ijuridicidad y sobre 

estas figuras se analiza la culpabilidad. 

La teorla normativa o normativista de la 

culpabilidad nos establece que la culpabilidad está 

constituida por un juicio de reproche en virtud de un sujeto 

capaz que ha obrado con dolo o culpa, se le exiqe una 

conducta diversa a la realizada, con base en el orden 

normático, recordando que solamente se va a exigir un deber 

juridico a los imputables, los que solo pueden comportarse 

conforme a lo establecido por la norma. Ahora el hecho de que 

toda afirmación de culpabi 1 idad implique un reproche, una 

critica y hasta una punibilidad para el sujeto, ha polarizado 

la atención induciendo a pensar que la esencia de la 

culpabilidad no radica en el sujeto culpable, sino en la 

comparación de la conducta con determinadas normas 

desatendidas o en una especial valoración, puesto que la 

afirmación de la culpabilidad lleva consigo su estimación. 

De las anteriores t eor i as se desprende que el 

juicio de reproche surge con dos si t uac i enes que son 1 as 

::;iguientes: 

Con una conducta real, dolosa o culposa y que el 

sujeto activo pudo evitar. 
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Con una conducta normativa que le exi9ia al 

sujeto un comportamiento conforme a Derecho (traducido éste 

en un deber juridico). 

Las for•as de la CUipabilidad: Fernando 

Castellanos dice que se puede delinquir mediante deterainada 

intención delictuosa (dolo) o par un olvido de las 

precauciones indispensables, exigidas por el Estado para la 

.vida corriente (culpa). Para la existencia del pri111ero se 

necesita que la voluntad consiente se dirija al evento o 

hecho tipico, mientras que la segunda se confi9ura cuando se 

obra sin esa voluntad de producir el resultado, pero 6ate se 

real iza por la conducta negligente, torpe o imprudente del 

autor. Lo cierto es que el delito se coaete por dolo o por 

'culpa. 

A su vez Jiménez de Asúa sostiene que la• 

especies de la culpabilidad son dos: el dolo v la culpa, que 

no constituyen, como ha pretendido Mez9er, caracteriaticas de 

aquel la ni formas de presentación, sino auténticas especies 

en las que conceptualmente encarna el género abstracto de la 

culpabilidad v son las únicas especies, por mts que en ellas, 

dolo o culpa, proliferan clases o subespecies17. 

De lo que se afirma que la culpabi 1 idad revistP. 

esencialmente dos formas: el dolo y la culpa, sin 

comportamiento doloso o culposo no puede existir 

culpabi 1 idad. 
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El dolo opera cuando en el sujeto activo se ha 

presentado en su mente la conducta que va a real izar y· el 

resultado de esa conducta y decide en un acto de voluntad 

llevar a cabo lo que en su mente se represent6. La conducta 

dolosa es intencional y voluntaria. El dolo tiene como 

elementos el moral o ético y el volitivo o psicol6gico; el 

primero contiene el sentimiento, la conciencia de que se 

viola un deber, el volitivo o psicológico es la voluntad, la 

decisión de realizar la conducta18, 

En cuanto a su definición etimológica, el t6rmino 

dolo deriva del griego y significa "engafto•. 

Por lo que respecta al concepto de dolo, el 

maestro Cuello Calón lo define como la voluntad consiente 

dirigida a la ejecución de un hecho que la Ley prevé como 

delito. 

El maestro Fernando ca,.;tel lanos afirma que el 

dolo consiste en el actuar, consiente y voluntario, dirigido 

a la producción de un resultado tipico y antijurldico19, 

De lo que podemos definir que el dolo consiste en 

el actuar consiente y voluntario, dirigido a la producción de 

un resultado típico y antijuridico; los dos elementos 

principales proporc'ionador por la definición son el actuar 

consiente y voluntario para-producir un resultado dai'loso. El 

Código Penal denomina al dolo como la intención en el 

ar~iculo 8° fracción I. 
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Son muy nuaerosas las clasificaciones que se han 

propuesto respecto al dolo, pero considera•os que la que 

realiza el maestro Fernando Castellanos Tena es prActica y 

consisa: 

Dolo Directo.- El Dolo directo es aquel en que el 

sujeto se representa el resultado, penalmente tipificado, y 

lo quiere. Cuello Calón entiende que se da cuando el 

resultado corresponde a la in~enci6n del agente; por ejemplo, 

decide violar a una persona y la viola. 

Dolo Indirecto.- Este se presenta cuando el 

sujeto se propone un fin y comprende o sabe, que por el acto 

que realiza para lograrlo, se han de producir otros 

resultados antijuridicos y tipicos, que no son el objetivo de 

su voluntad, por ejemplo, para dar 11uerte a una peraona que 

se encuentra en un avión, el sujeto activo coloca una bomba a 

i!ste con la certeza de que ademAs ele morir ese individuo 

perderAn la vida otras personas. 

Dolo Indeterainado.- Es la voluntad gen6rica de 

delinquir, sin fijarse un resultado delictivo concreto; pero 

admite cualquiera de ellos que pueda producirse; por ejemplo, 

el anarquista, que para sus fines de protesta o de 

intimidación, lanza una bomba contra un teatro. 

Dolo eventual.- Es cuando el agente se propone un 

resultado, pero sabiendo y admitiendo la posibilidad de que 

se produzcan otros diversos o mayores, no retrocede, a pesar 
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de ello, en su propósito inicial, esta clase de dolo, se9ún 

refiere Castellanos Tena, se caracteriza por la eventualidad 

o incertidumbre respecto a la producción de resultados 

típicos previstos pero no queridos directamente, a diferencia 

del simplemente indirecto, en el que hay la certeza de la 

aparición del resultado no querido, y del indeterminado en el 

que existe la seguridad de causar dafto sin saber cual aer6, 

pues el fin de la acción es otro y no el dafto en si mismo; 

por ejemplo, el incendio de una bodega, cuando se conoce la 

posibilidad de que el guardia o velador muera o sufra 

lesiones. No obstante que el autor conoce la posibilidad de 

que sobrevenga la muerte o lesión, no retrocede ante ese 

peligro y lleva a cabo la conducta propuesta20. 

El articulo 8° seftala que los delitos pueden ser: 

I. Intencionales. 

II. No intencionales o de imprudencia. 

III. Preterintencionales. 

Los autores del anteproyecto del Código Penal 

para el Distrito Federal de 1983, seflalaban la conveniencia 

de suprimir las presunciones legales y la necesidad de 

establecer una clara dist inci6n entre dolo, culpa y 

preterintención. Por lo que el dolo equivale a lo que se 
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denomina intención, la culpa es equivalente a lo que se 

desiqna como no intención o imprudencia y la 

preterintencionalidad consiste en no sancionar como dolosa 

una conducta que realmente no lo sea, que es precisamente lo 

que ocurre cuando el responsable del ilicito quiere realizar 

un delito de menor entidad y lleva a cabo uno más qrave. 

La culpa: Consiste en el obrar sin la debida 

previsión por lo que se causa un resultado daftoso y 

previsible, tipificado en la Ley penal. Son dos las especies 

principales de la culpa: consiente, en donde el agente prevé 

el posible resultado penalmente tipificado, pero no lo quiere 

y abriga la esperanza de que no se producirá y la culpa 

inconsciente, en donde el sujeto no prevé la posibilidad de 

que emerja el resultado tipico a pesar de ser previsible. El 

Código Penal denomina a la culpa no intencional o de 

imprudencia en la fracción II del articulo 8°. 

El profesor Cuello Calón dice que existe culpa 

cuando, obrando sin intención y sin la diliqencia debida, se 

causa un resultado dai'loso previsible y penado por 1 a Ley. 

Para el maestro Fernando Castellanos, considera que existe la 

culpa cuando se realiza la conducta sin encaminar la voluntad 

a la producción de un resultado tipico, pero éste surge a 

pesar de ser previsible y evitable, por no ponerse en jue90, 

por negligencia o imprudencia, las cautelas o precauciones 

legalmente exi9idas. 
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Carranca y Truj i llo seflala que la culpa es la no 

previsión de lo previsible, que causa un daflo antijuridico y 

penalmente tipificado. Pav6n Vasconcelos· define la culpa como 

aquel resultado tipico y antijuridico, no querido ni 

aceptado, previsto y previsible derivado de una acción u 

omisión voluntarias y evitable si se hubiera observado los 

deberas impuestos por el ordenamiento juridico y aconsejables 

por los usos y costumbres21. 

La culpa o imprudencia la encontramos cuando el 

activo no desea realizar una conducta que lleve un resultado 

delictivo, pero por un actuar imprudente, negligente, carente 

de atención, cuidados y reflexión verifica una conducta que 

produce un resultado previsible delictuoso. 

De lo que concluimos que exista culpa cuando 

obrando sin intención y sin la diligencia debida se causa un 

resultado dafloso, previsible y penado por la Ley. 

Los elementos de la culpa son los siguientes: 

a).- Una acción u omisión consciente y voluntaria pero no 

intencional. 

b).- Que el sujeto.activo realice el acto inicial, sin tomar 

aquel las cautela~· o precauciones·. necesarias para evitar 

resultaciós Ye;; i vos. 
' ' . . 

e).: El re~ul~a~o dafioso debe ser previsible para el agente. 
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d).- El resultado daftoso tiene que encuadrarse en una figura 

legal delictiva. 

e).- Debe haber una relación de causa a efecto entre el acto 

inicial y el resultado daftoso; esta relación ha de ser 

directa e in11ediata. l!:l resultado, aunque previsible y 

evitable, no puede ser querido por el sujeto activo. 

La culpa puede ser de dos clases: 

Consciente, con representación y también 

impropiamente llamada con previsión. Existe cuando el sujeto 

ha previsto el resultado como posible, aunque no lo quiere e 

incluso actúa con la esperanza de que no se producirá. 

Inconsciente, sin representación o sin previsión. 

Esta especie de culpa se ha dado cuando, por naturaleza 

previsible, no se prevé o no se representa en la mente del 

sujeto. 

La punibilidad de la culpa, es decir de los 

eventos delictivos culposos, se encuentra determinado por los 

articules 60, 61 y 62 del Código Penal vigente. 

La preterintencional idad: Establecida en la 

fracción III del articulo 8° del Código Penal; existe 

preterintencional idad cuando se causa un dafto mayor que el 

que se quiso causar, habiendo dolo directo respecto al dafto 

querido y culpa en relación con el dafto causado. Otra forma 

más concreta y simple sobre esta forma de culpabilidad puede 
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ser; cuando el resultado delictivo sobrepasa la intenci6n del 

sujeto o cuando el acto u 0111isi6n originan un resultado ••• 

9rave que el querido por el sujeto. 

La preterintencional idad es una suma del dolo y 

la culpa, una conducta que tiene un inicio doloso o 

intencional y una culminación culposa o imprudencia!; el 

ejemplo tlpico es el del sujeto que da un puftetazo a otro sin 

la intención de causar un resultado mayor que el normal de un 

puftetazo, y el que recibe el golpe cae de tal manera que se 

fractura el crineo y fal Ieee. Los elementos de la 

preterintención son22: 

a).- Un inicio doloso 

b).- Un resultado mayor al querido o aceptado. 

c).- Producido por imprudencia. 

CONDICIONES OB.JETIVAS DE PU1'IBILIDAD. 

Las condiciones objetivas de punibilidad son 

aquel las exigencias ocasionalmente establecidas por el 

legislador para que la pena tenga aplicación. 

Las condiciones objetivas de punibilidad no son 

elementos esenciales del delito, ya que si se encuentran 

contenidas en la descripción legal, se tratart de caracteres 
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o partes integrantes del tipo penal y por lo tanto accesorios 

y fortuitos. 

Las condiciones objetivas de punibilidad son 

circunstancias extrlnsecas, de cuya verificación depende la 

punibilidad o la no punibilidad. Estas condiciones están mis 

allá del proceso de la causalidad material y moral del hecho. 

Siendo especiales conductas que seftala 

taxativamente el legislador y de su realización depende que 

entre en juego el elementos punibilidad. 

Dice el maestro Castellanos Tena que las 

condiciones objetivas de punibilidad son aquellas exigencias 

ocasionalmente establecidas por el legislador para que la 

pena tenga apl icación23. La condicional idad objetiva es un 

requisito, una circunstancia, un dato, que debe darse para 

que opere la punibi 1 idad, pero sin que sea elemento del 

delito, pues sólo en contados casos se presentan tales 

condiciones, tal sucede en los delitos fiscales, en los 

cuales se requiere una declaración de la Hacienda Pública 

respecto a la existencia de un perjuicio fiscal. 

En el Código Penal se encuentran condiciones 

objetivas de punibilidad en los siguientes articules: 4° 

fracción III, 62, 263, 274 y 310 entre otros. 
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LA PORIBILIDAD. 

La punibilidad consiste en el merecimiento de una 

pena impuesta por el Estado, por la infracción de ciertas 

normas juridicas. Es punible una conducta cuando por su 

naturaleza amerita ser sancionada, por haber reunido los 

elementos del delito (conducta o hecho tipico, antijuridico y 

culpable), luego entonce& debe tener un complemento que es la 

amenaza de una pena por la comisión de un comportamiento 

delictuoso a lo cual se le ha dado el nombre de punibilidad. 

El maestro Francisco Pavón Vasconcelos da el 

siguiente concepto de la punibilidad; la amenaza de pena que 

el Estado asocia a la violación de los deberes consignados en 

las normas juridicas, dictadas para garantizar la permanencia 

del orden social. 

El profesor Cuello Calón dice que el delito es 

acción punible. La punibi l idad es uno de los caracteres mlls 

destacados y, setlala el tratadista, que para que una acción 

constituya delito, además de los requisitos de antijuricidad, 

tipicidad, culpabilidad, debe reunir el de punibilidad. Una 

acción puede ser antijuridica y culpable y no ser delictuosa, 

más para que sea un hecho delictivo un delito, es preciso que 

su ejecución se halle conminada por la Ley con una pena, que 

sea punible24. 
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Sin embargo, no todos los penalistas coinciden en 

considerar a la punibilidad como una caracteristiea o 

elemento del delito, siguiendo la dirección marcada por 

Belin, quien en la última edición de su obra Principios 

considera a la penalidad como consecuencia y no como 

requisito del delito, en México se adhiere a esta posición, 

entre otros, el maestro Fernando Castellanos y Carrancl y 

Trujillo. 

Jiménez de Asúa establece que la punibi 1 idad ea 

carácter del delito o elemento del mismo, en virtud de que la 

definición lleva exigida expresamente la pena legal, articulo 

i 0 del Código Penal. 

La punibilidad se compone de los siguientes 

elementos: 

al•- Merecimi~nto de una pena . 
. ·-

b) .-. La .. rconminación estatal de imposición de sanciones si se 

llen~n los presupuestos legales. 

c).- La aplicación fáctica de las penas sefialadas en la Ley. 

La punibilidad es la amenaza de la pena que el 

Estado asocia a la violación de los deberes consignados en 

las normas júridicas, dictadas para organizar la permanencia 

del ~rden social. 
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Por lo que se debe seftalar el concepto de pena, 

es el castigo legalmente impuesto por el Estado al 

delincuente para conservar el orden juridico, el 

11anteni11iento de la armonia y convivencia social. Asimismo, 

se dice que es la reacción de la sociedad o el medio de que 

6ata se vale para tratar de reprimir el delito. 

La pena tiene como objeto diferentes fines a 

saber: 

a).- Intimidatoria, en virtud de que con su castigo debe 

infundir un temor tal para invitar a no delinquir más. 

b).- Ejemplar, lo será para el delincuente, como para el 

público, a fin de que se observe la efectividad de la 

propia pena, sin embargo, el delincuente pocas vecea 

piensa en las consecuencias penales a que haya lugar. 

c).- Correctiva, 

buscar la 

sentenciado. 

lo es porque con su aplicación ae pretende 

readaptación, la rehabilitaci6n del 

d).- Eliminatoria, por que permite segregar te11poral o 

definitivamente de la sociedad al individuo, seqün ae 

trate de un sujeto readaptado total o parcial•ente. 

A continuación se analizará el aspecto neqativo 

de todos los elementos del delito antes referidos. 
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Por 1 o que ha quedado claro que el delito es el 

acto antijurldico y culpable, siendo necesarios para 

configurar una conducta, que sea tipica, antijuridica y 

culpable. Evidentemente los elementos negativos que no 

permitirán la configuración del delito serán: la ausencia de 

conducta, la atipicidad, las causas de justificación y la 

inculpabilidad. 

Sin embarqo, a continuación se hace el anAl isis 

juridico de los elementos negativos del delito en base a la 

teoria heptatómica expuesta por el gran jurista Jiménez de 

Asúa, por lo que se da paso al primer elemento. 

AUSENCIA DE CONDUCTA. 

Para la configuración de un i licito penal, es 

indispensable, entre otros elementos, la existencia de una 

conducta, de lo cual resulta que sin este elemento 

indispensable es imposible la integración del delito. 

Frente al aspecto negativo de la conducta, 

juristas suelen incluir la Vis Absoluta o fuerza física 

exterior irresistible, de esta manera la aparente conducta 

desarrollada como consecuencia de una violencia irresistible, 

no es una acción humana, en el sentido valoi~tivo del 
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Derecho, par no existir •anifestaci6n; quien asi obra no es 

en ese instante un hombre, sino un mero instrumento. 

De igual manera, consideran co110 factores 

eliainatorios de la conducta la Vis Maior o fuerza mayor y a 

los moviaientos reflejos (toda vez que son movimientos 

corporales involuntarios y no pueden ser controlados por el 

•ujeto). 

Otros autores toaan por verdaderos aspectos 

negativos de la conducta, el auefto, el hipnotismo y el 

sonambulismo, sin embargo para otros juristas éstos •ismos 

son considerados como causas de ini•putabilidad. 

Es aspecto negativo de la conducta aparece cuando 

un sujeto comete un acto de apariencia delictuosa, pero dicha 

conducta no puede atribuirsele el carActer de comportamiento 

humano voluntario, tal sería el caso de la fuerza 

irresistible, por lo que al no integrarse el elemento 

esencial del delito, no habrl tal, y su fundamento se 

encuentra en los establecido por el articulo 15 fracci6n I 

del Código Penal para el Distrito Federal, el cual seftala 

"incurrir el Agente en actividad o inactividad 

involuntarias". 

Concluyendo que cuando se presenta la ausencia de 

conducta·; e1 ilicito no se configura a contrario senau de lo 
', .. ' 

establ,ecido por el articulo 7° del ordenamiento penal antes 

mericiéinado. 
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. AUSENCIA DE TIPO Y ATIPICIDAD. 

En e•te punto, cabe distinguirse entre ausencia 

de tipo legal y ausencia de tipicidad. En cuanto a la 

ausencia del tipo, ésta se produce cuando el legislador, por 

defecto técnico o deliberadamente, no describe una conducta 

que, según el sentir general, debia haber sido definida y 

fijada en los preceptos penales, dejando sin protección 

punitiva a los intereses violados. Como no hay delito sln ley 

que lo defina (consecuencia del principio nullum crimen nulla 

poena sine lege), no puede sancionarse criminalmente un acto 

que no haya sido definido como delito en la Ley25. 

Por lo que hace a la ausencia de tipicidad, ésta 

puede darse en dos supuestos: cuando no concurren en un hecho 

concreto todos los eleaentos del tipo, son distintas también 

las hipótesis que pueden concebirse (atipicidad propiamente 

dicha); y cuando la Ley penal no ha descrito la conducta, que 

en realidad se nos presenta con caracteristicas antijurldicas 

(ausencia de lip~cidad en sentido estricto) o lo que viene a 

ser lo mismo, carencia de tipo legal. 

Con gran claridad, Fernando castellanos seftala 

que hay ausencia de tipo (ausencia de tipicidad en sentido 

estricto para Jiménez de Asúa) cuando el legislador no 
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describe la conducta, y hay ausencia de tipicidad (atipicidad 

propiamente dicha) cuando hay tipo legal pero la conducta no 

se amolda a él. Además -atlade el penal is ta mexicano- en 

realidad en toda atipicidad hay falta de tipo, pues si un 

hecho especifico no encuadra exactamente en el descrito por 

la Ley, respecto de él no existe tipo. 

La atipicidad, considerada especlficamente, puede 

provenir de la falta de exigida referencia a las condiciones 

siguientes: 

I.- Ausencia de adecuación por falta de calidad en el sujeto 

activo. cuando el Código, para la existencia de delitos, 

exige la concurrencia de determinada cualidad en el 

sujeto activo; por ejemplo, en el ejercicio abusivo de 

funciones que menciona el articulo 220 del Código Penal 

exigencia del carácter de servidor público. 

II.- Ausencia de adecuación por falta de calidad en el sujeto 

pasivo. Igualmente se exige en el tipo determinada 

cualidad en el sujeto pasivo; por ejemplo, estupro del 

articulo 262, exigencia de mujer casta y honesta. 

III. - Ausencia de adecuación en cuanto al objeto. cuando se 

exige en. el mismo determinada condición (a veces 

· valorativa) expresamente recogida en el tipo; por 

ejemplo, cosa mueble ajena en el robo. 
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IV.- Ausencia de adecuación en cuanto al tiempo. A veces el 

tipo hace expresa referencia a circunstancia• te•porales; 

por ejemplo, traición a la patria, declarada la querra o 

rotas las hostilidades. 

V.- Ausencia de adecuación en cuanto al luqar. En otras 

ocasiones hay referencia en el tipo en relación con las 

circunstancias tópicas (es decir de lugar); por ejemplo, 

en despoblado o en paraje solitario. 

VI.- Ausencia de adecuación en cuanto a los medios de 

comisión. Lo mismo ocurre con respecto a la exiqencia de 

un 111edio comisivo especialmente previsto; por eje•plo, 

violencia fiaica o moral. 

VII.- Ausencia de adecuación referente a los elementos 

subjetivos del injusto. Se trata de referencias a la 

voluntad dél agente (a su ánimo) o al fin persequido; por 

ejemplo, animus iniuriandi en el caso del articulo 348. 

VIII.- Ausencia de adecuación referente a los elementos 

normativos, o antijuridicidad especial. Esta se da en loe 

tipos que delimitan especiales condiciones perfectamente 

resenadas en la descripción; por ejemplo, sin motivo 

justificado, sin orden de autoridad competente y fuera de 

los casos permitidos por la Ley en el caso del 

allanamiento de morada regulado por el articulo 29526. 
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CAUSAS DE JOSTIFICACION. 

Las causas de justificación son aquellas q~e 

eliminan la anti juridicidad, es decir, que estas 

justificantes establecen que a pesar de que la conducta es 

contraria al Derecho, estas causas de justif icaci6n la hacen 

licita. 

Asi .1iménez de Asúa seiiala que en las causas de 

justificación no hay delito, en las de inimputabilidad no hay 

délincuente, en las excusas absolutorias no hay pena, por lo 

tanto todas aquellas causas que impiden la aplicación de 

alguno de los elementos del delito evitarán su configuración 

·y la excluyente de antijuridicidad se va a integrar con la 

declaración hecha por el legislador al establecer el medio de 

neutralizar la antijuridicidad. 

Luego entonces, el Estado concluye la 

antijuridicidad que en condiciones ordinarias subsistiria 

cuando no existe el interés que se trata de proteger, o 

·cuando concurren dos intereses jurídicamente tutelados, no 

pueden salvarse ambos y el derecho opta por la conservación 

del más valioso: 

Conforme a nuestro Derecho . son· causas de 

justificación las siguientes: 

a).- Legitima defensa. 
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b).- Estado de necesidad. 

c).- Ejercicio de un derecho. 

d).- Cumplimiento de un deber. 

e).- Impedimento leglti•o. 

a).- Legftiaa defeDSa.- Existe le9iti11& defensa 

cuando la persona, objeto de una agresión actual, violenta y 

sin derecho que entrafte un peligro inminente para su persona, 

honor, bienes o para la persona, honor o bienes de otro, 

reacciona en6rqicamente y causa un dafto al agresor. 

Es mene•ter que la agresión sea actual, es decir, 

en el momento, ni pasado ni futura; que sea violenta, por lo 

que se debe entender enérqica, brutal, con fuerza fisica o 

moral; injusta, que significa contraria a la ley, illcita; y, 

que entrade un peligro inminente, inmediato e inevitable por 

otros medios, para la persona, honor o bienes propios o 

ajenos la defensa debe estar vinculada, necesariamente, con 

la protección de estos objetos de la tutela penal. 

La fracción III del articulo 15 del C6digo Penal 

sefiala los casos en que opera la legitima defensa, aquel los 

en que no opera y las circunstancias en que se presume. 

b).- Estado de necesidad.- El estado de necesidad 

es la situación de peligro real, qrave, inminente, inmediato 

para la persona. su honor o bienes propios o ajenos, que solo 
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puede evitarse mediante la violación de otros bienes, 

jurldicamente tutelados, pertenecientes a personas distintas. 

En el Código Penal se preven dos casos 

especlficos de estados de necesidad: el aborto terapéutico y 

el robo de indigente. 

c). - Cuapl iaiento de un deber. - Esta 

justificación prevista en la fracción V del articulo 15 del 

Código Penal, consiste en el actuar por obl iqaci6n, ya sea 

que esta obligación provenga de la Ley o que provenga de un 

superior jer6rquico, tal serla el caso del agente de la 

Policla Judicial que en cumpli~iento de una orden de 

aprehensión detiene a una persona, en esta situación no 

comete delito por este hecho toda vez que estA cuapliendo con 

un deber. 

d). - Ejercicio de un derecho. - La persona que 

actúa conforme a un derecho, que la propia ley le confiere, 

se ampara en una causa de justificación, de acuerdo con lo 

dispuesto en el articulo 15 fracción V del Código Penal 

Distrital Federal. Dentro de esta excluyente encontraaos las 

lesiones y el hosaicidio causados en el ejercicio de los 

deportes, los originados como resultado de tratamientos 

medicoquirúrgicos. 

Las lesiones u ho111icidios cometidos en la 

práctica de deportes las real izan quienes practican en el 

ejercicio de un derecho concedido por el Estado para llevar a 
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cabo tales actividades y, salvo situaciones de imprudencia o 

dolo (en todos casos sujetos a prueba), la conducta realizada 

no es antijurídica. 

Los tratamientos medicoquirúrgicos pueden 

provocar lesiones y aún homicidios, los cuales se justifican 

por el reconocimiento que el Estado hace de las actividades 

médicas y por la preponderancia que el mismo Estado, a través 

de la Ley, hace respecto de determinados bienes, es decir, se 

justifican tales alteraciones de la salud o privación de la 

vida por la licitud de los tratamientos real izados en el 

ejercicio de una profesión autorizada y reconocida legalmente 

o por un estado de necesidad para evitar un mal mayor. 

e).- I•pedimento legiti•o.- La justificación por 

impedimento legitimo se encuentra en la fracción VIII del 

articulo 15. La conducta descrita en esta hipótesis normativa 

entrana siempre una conducta omisiva que atiende a un interés 

preponderante, superior, tal es el caso de la negativa a 

declarar por razones del secreto profesiona1.27 

INIMPUTABILIDAD. 

La inimputabilidad es el aspecto negativo.de la 

imputabi I idad, o sea, la incapacidad para enten,der y querer 

en el campo del Derecho Penal, el maestro J'iménez· de Asúa, 

45. 



respecto a la inimputabi l idad establece que "son motivos de 

inimputabi 1 idad. la falta de desarrollo y salud en la mente, 

así como los trastornos pasajeros en las facultades mentales 

que privan o perturban en el sujeto las facultades de conocer 

del deber, esto es, aquel las causas en las que, si bien el 

hecho típico antijurídico, no se encuentra el agente en 

condiciones de que se le pueda atribuir el acto que 

perpetr6"28. 

La doctrina establece como causas de 

inimputabilidad las siguientes: 

a). - La minoría de edad. - En el Distrito Federal 

los menores · ·d.e edad · son considerados hasta antes de que 
-,. ' 

cumplan·.·. los Úr afios, por lo que son inimputables. Al 
''.<., ·-~_;;· .... , 

conducirse unS<:men'?i de edad para realizar una conducta 

tipificada ~~-l;i~ J~y~s penales como delito, se le sujeta a 
::,:r;.'t)-: 

un estatuto piop).ó:d.e los menores de edad. Dicho. estatuto es 

la Consejos Tutelares . para Menores 

Infractores en'. el·. "oistr i to Federál, a cú'ya fostitución es 
. -~-~ 

remitido el men~r <i~· edad al cometer una infriicci6n toda vez 
·. ;:, ; .·,~ -~ - . ',-' 

·.~-- ,. 

que los menorésc no co"meten 

legislación y :~~\~. traf~mi~nt; 
déli.tos sino 

·.·;; 

eminentemente tuf'~i~r··.Y prev~nti~~. 
menor para · in¿'6rpo~1/10 · ~~si tivamente 

prevenir futuras·c~ndÚ~tas i~fr:C:toras. 
a 

infracciones. La 

infractores es 

a rehabilitar al 

1 a sociedad . y a 



b) .- Trastornos •entales.- El articulo 15 

fracción II del Código Penal para el Distrito Federal 

establece como excluyente de responsabilidad padecer el 

inculpado, al cometer la infracción, trastorno mental. 

~simismo el -Código no distingue entre trastorno mental 

transitorio o permanente, lo que importa es que en el momento 

de realizar la conducta delictuosa el sujeto sufra trastorno 

mental. 

c).- Desarrollo intelectual retardado.- Asimismo 

la referida fracción II del articulo 15 del Códi90 en 

referencia, incluye como excluyente de responsabi 1 idad: 

Padecer el inculpado, al cometer la infracción, desarrollo 

intelectual retardado que le impida comprender el carActer de 

i licito del hecho, o conducirse de acuerdo con esa 

comprensión. 

Como puede apreciarse, se trata de una causa de 

inimputabi lidad, la capacidad para comprender o para actuar 

con plena comprensión, o sea incapacidad para entender y 

querer, entendiéndose como desarrollo intelectual retardado a 

la disminución de las facultades de entender, de captar 

cabalmente los fenómenos de conducirse con un afnimo de 

inteligencia, no es un trastorno mental sino una disminución 

de la inteligencia, disminución que debe ser tal que anule 

las facultades de querer y entender. 
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d) .- El aiedo grave.- El miedo grave, en gran 

medida, anula la capacidad de conocer plenamente y de optar 

entre la verificación de una conducta o su abstención, 

conforme a la fracción IV del articulo 15 del C6digo criminal 

para el Distrito Federal, el miedo grave o el temor fundado e 

irresistible de un 11al inminente y grave en la persona del 

sujeto activo se estima como una excluyente de 

responsabilidad. 

Se dice que el miedo es un fenómeno psicológico 

subjetivo capaz de producir inconsciencia, reacciones 

imprevistas y pérdida del control de la conducta, que 

enqendra un estado de inimputabil idad fundadamente en la 

alteración de las funciones psicol6qicas. 

IRCOLPABILIDAD. 

Corresponde como elemento neqativo de la. 

culpabilidad y se traduce en la absolución del sujeto activo 

en el juicio de reproche por encontrarse ausentes : los 

elementos de la culpabi 1 idad, siento éstos el conocimÍeril:() y 
la voluntad. Por eso una conducta no será 

alguno de los elementos anteriores en cuestión~ 

Para integrar la culpabilidad , s~ .. req':'ieren los 

elementos intelectual y volitivo, ~9i;,. lo'· t~n~·~ para que 
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concurra la inculpabilidad es necesario que no se presenten 

dichos elementos, luego entonces se presentan como partes de 

la inculpabilidad el error esencial de hecho que ataca al 

elemento intelectual y la coacción sobre la voluntad que 

afecta el elemento volitivo, algunos autores incluyen la no 

exigibi 1 idad de otra conducta, sin embargo considero que en 

esta Qltiaa aún no ha sido deter11inado cuál de los dos 

·e1e11entos de la culpabilidad se neutraliza, por lo cual he 

decidido dejarlo fuera de este estudio. 

En este renql6n cabe apuntar la diferencia entre 

el error de la ignorancia, de esta manera el primero es una 

falsa apreciación de la verdad, un conocimiento incorrecto, 

esto es, se conoce, pero se conoce equivocadamente. Por tal 

raz6n el que obra con error lo hace sin malicia, sin el 

conocimiento ni la voluntad dirigida a la producción de un 

resultado tipico y antijurldico. Mientras en la iqnorancia 

simplemente hay ausencia de conocimiento. 

En el error existe una falsa apreciación de la 

realidad, y en la ignorancia hay carencia de conocimiento, 

esta última constituye una laguna del entendimiento, porque 

nada se conoce ni como erróneo ni como exacto. 

El error y la ignorancia pueden constituir causa 

de inculpabi 1 idad, pero solo si producen en el autor 

desconocimiento o un entendimiento equivocado sobre la 

antijuricidad de su conducta. El error se presenta coso: 



Error de Derecho. - El cual no produce eximente, 

porque aún cuando equivocado el concepto del significado de 

la ley, no autoriza a nadie para violarla, por ello no se 

justifica su trasqresi6n. 

Error emencial.- E•te impide al agente conocer la 

anti juridicidad de su conducta, esto es, actúa 

antijurldica.ente creyendo hacerlo conforae a derecho, en si 

hay desconocimiento acerca de lo antijuridico de su conducta, 

y ello afecta el elemento intelectual del dolo. Pero debe ser 

invencible dicho error, porque de lo contrario dejará la 

culpa subsistente. 

Error accidental. - Surge cuando e 1 sujeto activo 

desea un resultado y se le presenta otro que no es 

precisamente el deseado y se le presenta otro que no es 

précisamente el deseado. Cayendo el resultado sobre 

circunstancias secundarias del hecho .Y no en las esenciales 

del mismo. El error accidental lo puede ser en el golpe a una 

persona. 

Toca anal izar el aspecto que afecta el elemento 

volitivo, en concreto refiriéndome a la coacción sobre la 

voluntad. 

Respecto de este caso se encuentran la obediencia 
, 

j~.rárquica, acorde lo establecido por el ordenamiento penal 

para el Distrito Federal al seflalar "cuando obedeciendo las 

órdenes de un superior y no siendo relevante el criterio del 
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agente sobre la licitud o ilicitud de la conducta ordenada se 

comete un delito, pero el inferior act~a cumpliendo una 

obl igaci6n legal, por lo tanto se presenta una causa de 

justif icaci6n. 

Entonces si el inferior conoce la ilicitud de la 

orden y no pudiéndose negar a real izarlo, lo hace ante la 

amenaza de sufrir graves consecuencias, como el perder el 

trabajo o ser reprendido, entonces se integra la 

inculpabi 1 idad en vista de la coacción sobre el elemento 

volitivo o emocional. 

Con respecto a la no exigibilidad de otra 

conducta ésta ae debe entender como la realización de un 

hecho penalmente tipificado pero una situación 11uy especial 

la hace inexcusable de ese comportamiento. 

Conforme a la doctrina se ha establecido que 

tanto la no exigibilidad como el error esencial de hecho son 

causas eliminatorias de la culpabilidad. 

La no exigibilidad de otra conducta presenta como 

caracterist icas, que ésta no desintegra al delito en alguno 

de sus elementos, como lo hacen los aspectos negativos del 

mismo, sin embargo en atención a la equidad, o bien a la 

convivencia politica si puede motivar un perdón o una excusa 

que impide la punibilidad del delito cometido. Quedando 

.entonces para algunos autores como una causa de 
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inculpabilidad y para otros la aotivaci6n de una excusa que 

excluye la pena del delito. 

La no exigibi 1 idad de otra conducta se presenta 

en loa aiguientes supueatos: 

a).- Por la existencia de un temor fundado. 

b).- Por encubrimiento a parientes y allegados. 

c) .- Por un eatado de necesidad tratándose de bienes del 

Estado. 

AUSENCIA DE CONDICIORES OBJETIVAS. 

Ya se ha dicho que las condicione• objetivas de 

punibi 1 idad son meros requisitos ocasionales, accesorios y 

fortuitos del delito, por ello direaos que la falta de éstas 

precisamente serán esos requisitos ocasionales y accesorios 

que faltarán en un determinado ilicito. 

Por lo mis110, si las condiciones objetiva• de 

punibi l idad no son eleaentos esenciales del. delito, aucho 

menos serán la falta de éstas para eliminar al mismo. 

Lo esencial debe entenderse como necesidad, por 

lo mismo tener coao esenciales estas condiciones de ocasión, 

que con tanta frecuencia faltan, solo se explica como efecto 

de un perjuicio arraigado. 
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EXCUSAS ABSOLUTORIAS. 

En algunos casos excepcionales, mi•mos que 

expresamente sefta la 1 a Ley, y pos i b 1 eRten te por razones de 

pol Itica criminal, se considera conveniente no aplicar, al 

caso concreto, pena alguna al sujeto que delinque. Estas 

condiciones o situaciones excepcionales constituyen las 

excusa• absolutorias que, según el maestro Castellanos Tena, 

son aquellas causas que dejan subsistente el carácter 

delictivo de la conducta o hecho impiden la aplicación de la 

pena29. 

En estos casos en la conducta se encuentran todos 

y cada uno de los elementos del delito, eliminándose 

únicamente la punibilidad, en nuestro sistema juridico 

encontramos las siguientes excusas absolutorias: 

a).- Excusa por razones de •lniaa te•ibilidad.

El articulo 375 del Código Penal establece que si el valor de 

lo robado no excede de 10 veces el salario minimo, y es 

restituido espontáneamente, y si además éste paga los daftos y 

perjuicios antes que la autoridad conozca del hecho, asi como 

también no es ejecutado con violencia, a este hecho delictivo 

se le impondrá sanción alguna. 
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b).- Escusa de aborto i•prudencial o en eabarazo 

resultado de violación.- Nuestro ordenamiento punitivo en su 

articulo 333 refiere impunidad en el evento de aborto causado 

por imprudencia de la mujer o cuando el embarazo sea 

consecuencia de una violación. 

c).- otras excusas.- El Licenciado Fernando 

Castellanos Tena seftala coao otras excusas por no 

exigibilidad de otra conducta; la contenida en la fracci6n II 

del articulo 280 del C6digo Penal referente a la no 

imposición de sanción a determinados familiares de un 

responsable de homicidio si ocultan, destruyen o inhuman un 

cadlver de la victima sin la autorizaci6n correspondiente; la 

senalada en el articulo 151 del mismo ordenamiento respecto a 

la excusa en favor de ciertos familiares de un detenido 

procesado o sentenciado cuando faci 1 i ten la evasión de 6ste 

sin utilizar violencia en las personas o fuerza en las cosas; 

y la establecida en la fracción IV del articulo 247 del 

Código citado, en relación con la falsa declaración del 

acusado30, 

4.- LA CLASIFICACIOH DE LOS DELITOS. 

Existen diversas clasificaciones del· delito 

cuantos criterios de los diversos autorés; hay algunos .-que 
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incluso presiden de un apartado o capitulo propio destinado a 

ésta, por ende es necesario explicar este tema, por lo que en 

consideración propia se toma la clasificación del maestro 

Osorio y Nieto y se realiza el siguiente cuadro: 
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Por la conducta 
del activo 

Por el resultado 

Por el daflo 

Por su duración 

Por el elemento 
Clasificación subjetivo 
de los delitos o culpabilidad 

Por su estructura 

Por el número de 
sujetos activos 

Por la forma de su 
persecución 

Por materia 

I.- POR LA CONDUCTA DEL ACTIVO. 

a).- Acción 
b) .- Omisión 

a). - Formales 

b). - Materiales 

a).- Lesión 

b). - Peligro 

a).- Instantáneos 
b).- Instantáneos 

con efectos 
permanentes 

c).- Continuados 
d).- Permanentes 

a).- Dolosos 
b). - Culposos 
c).- Preterinten-

cionales. 

a).- Simples 

b). - Complejos 

a).- Unisubsisten
tes. 

b).- Plurisubsis
tentes 

a). - De oficio 
b) • - Que re 11 a 

a) . - Comunes 
b) . .,- Federales. 
e).- Militares 
d). - Of,iciales 
e) • - Po 11 t i cos 
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a).- Delito de acción.- Para que exista un delito 

ea necesaria la realización de una conducta huaana, y ésta 

consiste en el aovimiento, corporal huaano productor de un 

resultado co110 efecto, siendo ese resultado un cambio o un 

peligro en el 111undo exterior. Por lo tanto los delitos de 

acción serán cometidos mediante la ejecución de una actividad 

poaitiva y con ésta se viola una norma prohibitiva. Esto es, 

se hace lo prohibido por la Ley. 

b).- Delito de oalsi6n.- Tomando en consideración 

que la oaisi6n se refiere al no hacer o abstenerse de actuar, 

y equivale a una actividad pasiva, éste se configura ante la 

'falta de una actividad jurldicamente ordenada y con tal 

'ausencia o abstención se viola una ley positiva. En e•te 

supuesto se deja de hacer lo que manda la Ley. 

II.- POR EL RESULTADO. 

a).- Delitos foraalea.- son aquellos que se 

encuadran al tipo con la acción u omisión del sujeto pasivo, 

sin que sea necesario para su consu•aci6n la consecuencia de 

un resultado que altere el mundo exterior, tal es el caso del 

delito de portaei6n de araaa, las aaenazas. 

b).- Delitos aateriales.- Estos requieren para su 

inte9raci6n un cambio en el mundo exterior, una 



transformac:i6n o mutaci6n, un resultado 111aterial objetivo 

apreciable por los sentidos, como es el datlo en propiedad, 

las lesiones, el homicidio. 

III.- POR EL DARO. 

a).- Delitos de lesión.- Son aquellos que al 

consumarse causan datlo directo y efectivo en intereses 

jurldicamente protegidos por la norma violada, como es el 

caso de los delitos de lesiones, homicidio, violaciOn, 

etcétera. 

b).- Delitos de peligro.- Los segundos no causan 

dafto a tales intereses pero los ponen en peligro o en riesgo, 

es decir, se hayan en la posibilidad de producir un dafto al 

bien tutelado por la norma, por ejemplo, el abandono de 

personas, el disparo de arma de fuero. 

IV.- POR SO DURACION. 

a).- Delitos instant•neos.- Son aquellos en donde 

la acción que los verifica se perfecciona en un solo •omento; 

para determinar si un delito es instantéUleo se debe enfocar 

la instantaneidad a la consumación, asi el delito instant•neo 
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es aquel que tan pronto ee produce, la consuaaci6n se agota, 

ejemplo, el homicidio, nótese como en este delito se destruye 

automáticamente el bien juridico tutelado, la vida; asimismo 

el robo, las injurias. La fracción I del articulo 7• del 

Código Penal .establece que él delitos es instantáneo cuando 

la consumación se agota en el mismo momento en que se han 

realizado todos sus elementos constitutivos. 

b) . - Delitos instantAneos con efectos 

per•anentes. - Son aquel los en los cuales el bien jurídico 

protegido se lesiona o disminuye en forma instantánea, pero 

los efectos causados por esta lesión o disminución se 

prolonga por cierto tiempo. como es el caso de los delitos 

contemplados en los artlculos 289, 290, 291, 292, 293 del 

Código Penal, es decir, los de lesiones. 

e). - Delitos continuados. - Son aquel los en donde 

varias acciones provocan 

habiendo continuidad en 

un solo resultado 

la conciencia del 

antijuridico, 

sujeto, pero 

discontinuidad en la ejecución. Estos delitos se presentan 

cuando con unidad de propósitos delictivo y pluralidad de 

conductas se viola un mis110 precepto leqal, encontr6.ndose 

entonces varios actos de la misma naturaleza que si se 

consideran independientemente pueden figurar un delito ligado 

por una conexión temporal y encaminada a la realización de un 

propósito, violando una norma de tipo legal, en cuanto a este 

delito el art. iculo '1° fracción III del C6díqo Penal refiere 
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que el delito es continuado cuando con unidad de propósitos 

delictivos y pluralidad de conductas se viola el mismo 

precepto 1ega1 . 

d). - Delitos per•anentes. - En estos i lic i tos la 

acción que consuma el delito puede prolongarse en el tiempo a 

voluntad del sujeto activo, esto es, en el momento se integra 

la figura tipica, pues se lesiona el bien jurldico tutelado, 

citaré como ejemplos el rapto y la privación ilegal de h 

libertad. En cuanto a este delito, la fracci6n II del 

articulo 7° del C6digo Penal cita que el delito será 

permanente cuando la consumación se prolonga· en el tiempo. 

V.- POR EL ELEMENTO SUBJETIVO O CULPABILIDAD. 

a).- Delitos dolosos o intencionales.- Es cuando 

se dirige la voluntad consciente a la realización del hecho 

tipico y antijuridico, por ejemplo el fraude, la violación. 

b).- Delitos culposos o i~prudenciales.- Estos 

ilícitos se configuran cuando el sujeto activo no desea el 

r.esu it:ado del i e ti vo, es decir , no se quiere el resultado 

pl en~~~~te tipificado, más surge por obrar sin cautela y 

prec~uci~ri.: >por' ejemplo, 

tránsi tó. di{ vehiculos .. 

los delitos cometidos por el 
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c). - Del itoa preterintencionales. - Es cuando el 

resultado sobrepasa la intención, es decir, cuando el 

resultado va más allá de lo querido o deseado por el sujeto, 

es decir, rebasa la intención oriqinal. 

VI.- POR SO BS'l'ROC'l'ORA. 

a).- Delitos siaples.- Son aquellos.en los cuales 

la lesión juridica no existe más que un bien jur1dico 

protegido y es violado para su consumación, por ejemplo, el 

homicidio. 

b).- Delitos coaplejos.- Son aquellos en los 

cuales la figura juridica consta de la unificación de dos 

infracciones, cuya fusión da origen a una figura superior en 

gravedad que a las que compone aisladamente, por ejemplo, el 

robo en casa habitación donde por ende hay allanamiento de 

morada, pero el robo absorbe a este último y sólo es 

aplicable el delito de robo. El robo a casa habitación en 

este caso es una figura compleja por ser un agravante del 

robo simple. 

VII.- POR EL NUMERO DE ACTOS. 
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a).- Onisubsistentes.- Estos se caracterizan por 

estar integrados por un solo acto, por ejemplo, el homicidio. 

b) .- Plurisubsistentes.- Estos se componen en su 

descripción tipica de varios actos, naturalmente separados, 

bajo una sola figura, y se ejemplifica con el delito 

con.te~:plado por la fracción I del artículo 171 que se refiere 

a la.· violación de dos o más veces el reglamento sobre 

tránsito de vehiculos. 

VIII.- POR EL NUMERO DE SUJETOS ACTIVOS. 

a).- Oniaubjetivos.- Son aquellos delitos que 

para su realización no requieren de más de un sujeto activo 

que lleve a cabo la acción típica, aún cuando pudiesen 

intervenir varios. 

b) .- Plurisubjetivos.- Dentro de éstos son 

aquellos que necesariamente requieren de la concurrencia de 

dos o más personas para su ejecución, sin esta vinculación de 

personas no se puede dar el delito, claro ejemplo de esta 

clasificación son los delitos de adulterio, incesto, 

asociación delictuosa. 

IX.- POR LA FORMA DE SO PERSECUCION. 
62. 



a).- De oficio.- Son aquellos en los cuales se 

debe iniciar la respectiva Averiguación Previa y continuar el 

procedimiento, sin la decisión particular ante el 

conocimiento de un delito. Los delitos de oficio ser~n 

aquel los en 

obligada a 

castigando a 

voluntad de 

perseguibles 

los que la autoridad, previa den~ncia, estl 

actuar por mandato legal, persiguiendo y 

los responsables, con independencia de la 

los ofendidos, consecuentemente en los delitos 

de oficio, no surte efecto el perdón del 

ofendido, a la inversa de lo que ocurre en los delitos de 

querella necesaria31. Ejemplo de estos delitos son el 

homicidio, la violación, el robo. 

b).- De querella.- Son aquellos que para su 

persecución se necesita que el sujeto pasivo u ofendido, 

titular de un derecho agraviado, o de su legitimo 

representante haga del conocimiento del Agente del Ministerio 

Público aunado con el deseo de que se persiga y castiguen los 

hechos cometidos en sus bienes o en su persona, ejemplo, las 

lesiones que no ponen en peligro la vida y tardan en sanar 

menos de quince dias, estupro, rapto, del abuso de confianza, 

las injurias, etcétera. 

X.- POR MATERIA. 
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a).- Del fuero coaún.- Son aquellos que no daftan 

los intereses de la federación, ho son cometidos por 

funcionarios o e•pleados públicos, ni atentan contra la 

disciplina mHitar, o del orden constitucional del Estado, 

por lo general se suscitan entre particulares, e•tln 

contenidas en leyes dictadas por las legislaturas locales. 

b).- Del fuero federal.- Son aquellos en los 

cuales se ven afectados los intereses de la Federación, esto 

implica hablar de un acontecimiento en donde intervengan un 

sujeto particular y los bienes de la Nación o viceversa, 

•stos se encuentran regulados y previstos en los articules 2º 

a 5°.del Código Penal y en las leye• Federales. 

e).- Del fuero ailitar.- Son aquello• que atentan 

en contra del orden ai 1 i tar violando una noraa del Código 

Penal Militar. Desde luego e• propio de los 11inbros del 

Ej6rcito y Fuerza Armada Mexicana; cuando un particular 

comete un delito en agravio de los bienes o intereses de 

dichas instituciones serA juzgado por los Trlbunale• del 

Fuero Federal de conforaidad con el articulo 13 

Constitucional. 

d).- Oficiales.- Son aquellos delitos que se 

encuentran previstos en el Titulo D6cimo del C6digo Penal y 

son co11etidos por Servidores Públicos en ejercicio de su• 

funciones. 

64. 



e).- Pollticos.- Según el aae•tro Castellan08 

Tena, estos delitos no han sido debidamente definidos, pe:r:o 

los entiende como aquellos se atentan contra el orden 

institucional Y. constitucional fundamental del Estado 

Mexicano. 

5.- EL DOLO, LA CULPA Y LA PR!!'l'ERI1'TENCIOHALIDAD. 

El maestro Jim6nez de Asúa refiere que las 

especies de la culpabilidad son dos, el dolo y la culpa, pero 

hay que recordar que tratadistas como el maestro Cuello Cal6n 

contempla la figura del delito llamado preterintencional, de 

procedencia italiana, cuya doctrina concibe la 

preterintención como una tercera forma de la culpabilidad. 

El articulo a• del C6digo Penal setlala que 109 

delitos pueden ser: 

I. Intencionales. 

II. No intencionales o de iaprudencia. 

III. Preterintencionales. 

Los autores del anteproyecto del Código Penal 

para el Distrito Federal de 1983, seftalaban la conveniencia 

de suprimir las presunciones legales y la necesidad de 
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establecer una clara distinción entre dolo, culpa y 

preterintenci6n. Por lo que el dolo equivale a lo que se 

denomina intención, la culpa es equivalente a lo que se 

designa como no intención o i•prudencia y la 

preterintencional idad consiste en no sancionar como dolosa 

una conducta que realmente no lo sea, que es precisamente lo 

que ocurre cuando el responsable del illcito quiere realizar 

un delito de menor entidad y lleva a cabo uno más grave. 

El articulo 9° del Código Penal del Distrito 

Federal define literal•ente de la siguiente forma: 
4 

Obra intencionalmente el que, conociendo las 

circunstancias del hecho tlpico, quiera o acepte el resultado 

prohibido por la Ley. 

Obra i11prudencialmente el que realiza el hecho 

Upico, i ncump 1 i endo un deber de cuidado, que las 

circunatancias y condiciones personales le i•ponen. 

Obra preterintencional•ente el que cause un 

resultado tlpico mayor al querido o aceptado, si aquél se 

produce por imprudencia. 

La anterior definici6n de la intencional idad, la 

imprudencia y la preterintencionalidad es tomada del articulo 

9° del Código Penal, por lo que serla innecesario abundar 

sobre este tema en virtud de que el mis110 se encuentra 

contenido en el punto tercero del presente te•a o capitulo y 

precisamente en el elemento de culpabilidad del delito. 
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fi.- EL SOJE"l'O ACTIVO, EL SUJETO PASIVO Y EL Ol"ENDIDO P.R EL 

DELITO. 

Como sabemos únicamente el ser humano puede 

cometer delitos porque s6lo 61 tiene la capacidad racional 

para entender y querer alcanzar un prop6si to o un resultado 

tipico o no, por lo que sólo la persona humana se le puede 

atribuir papeles de sujeto activo y aujeto pasivo u ofendido. 

Se estima que solo el hombre es sujeto de delito 

porque sólo los seres racionales tienen capacidad para 

delinquir. Ro son posibles la delincuencia y la culpabilidad 

sin el concurso de la conciencia y de la voluntad, las cuales 

sólo se encuentran en el hombre. Sólo la persona, 

individualmente considerada, puede ser penalmente 

responsable, porque sólo en ella se da la unidad de 

conciencia y de voluntad que constituye la base de la 

imputab i lidad32. 

como: 

Por lo que es factible definir al sujeto activo 

la persona fisica cdn capacidad y voluntad para ser 

imputable en el campo del derecho penal, y su conducta, 

activa o pasiva, lesiona uno o varios bienes juridicos 

tutelados, en el Código Penal de la entidad en la que se 
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cometa la conducta, siendo sólo las personas fisicas 

responsables de los delitos. 

En épocas pasadas, los daftos o lesiones causados 

por animales bravíos, éstos eran procesados por sus 

conductas, hoy en dia responderln por estos actos sus dueftos 

o poseedores, en virtud de que ha sido superada la idea en 

los ordenamientos penalea vigentes que los animales sean 

sujetos del delito. Concluyendo que en el campo del Derecho 

Penal el sujeto activo es aquella persona que con su conducta 

provoca un resultado tipico y antijuridico. 

Con respecto a la persona moral co•o sujeto 

activo del delito, también llamadas personas juridicas, al 

respecto aún se discute si éstas pueden ser sujeto activo del 

delito·, asi pues, 

pero si pueden 

1 as personas morales no pueden delinquí r. 

ser sujetos pasivos del delito (dafto 

patrimonial, calumnias). 

Establecen juristas de esta corriente, que sólo 

la persona individual puede constituirse como sujeto activo 

del delito en virtud de que si se imponen penas a las 

personas morales es castigar a meras ficciones. Asimismo 

establecen que la responsabilidad penal de las personas 

morales contradice el principio de la personalidad de la pena 

(no puede castigarse por el hecho de otro), ya que si se 

sanciona a una per~ona juridica, se estarla castigando a los 

que participaron y a los que no participaron en el hecho 
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de 1 i et i vo, es decir, a todos lom que co11ponen 1 a persona 

moral, yendo en contra del más elemental sentido de la 

justicia. 

Para Feuerbach, la responaabi 1 idad penal de 1 a 

persona moral no es admisible, porque la persona moral s6lo 

existe para su fin concreto y peculiar, como este fin no 

puede ser delinquir, la persona moral es incapaz de cometer 

delitos. Si sus miembros actúan para otro fin diverso, no 

están obrando como sociedad33. La jurisprudencia en la 

ilayoria de loa paises desecha en las personas morales la 

responsabilidad penal. 

Por lo que respecta al sujeto pasivo, es quien 

reciente directa11ente los efectos de la conducta negativa, 
·-

siendo éste el titular del derecho violado, reuniendo los 

papeles de sujeto pasivo y sujeto ofendido como resulta en el 

caso de homicidio, donde los ofendidos son los familiares del 

occiso y su representante siempre será el Ministerio Público. 

El maestro Carrara dice que el sujeto pasivo del 

delito ea "el hombre o la cosa sobre que recaen los actos 

materiales del culpable". Para Cuello Calón sujeto pasivo del 

delito "es el titular del derecho o interés lesionado o 

puesto en peligro por el delito"34. 

1 
Por lo que se refiere que el sujeto pasivo es 

quien reciente directamente los efectos de la conducta 

negativa, siendo éste el titular del derecho violado como 
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anteriormente se habla dicho; asimismo la persona individual 

puede ser sujeto pasivo, no importando su condición juridica, 

su edad, su sexo, estado mental, posición social o económica, 

incluso antes del nacimiento una persona puede ser s1:jeto 

pasivo (aborto), asimismo una persona después de muerta puede 

tener la calidad de sujeto pasivo, ya que los restos mortales 

son protegidos penalmente, pero las ofensas a los difuntos se 

consideran inferidas a los familiares o a la colectividad. 

Las personas morales pueden tener. este carActer 

cuando atentan contra su patrimonio (fraude) o contra su 

honor o reputación (difamación, injurias). Asimismo el Estado 

puede ser sujeto pasivo del delito, tal como se establece en 

el titulo I y IV del Libro Segundo del Código Penal, como lo 

puede ser la colectividad social en forma muy especificada en 

aquellas infracciones atentatorias de su propia seguridad 

(Titulo IV, Libro Segundo del Código Penal). 

Se puede establecer sin 111iedo a equivocarnos que 

en cuanto a los animales, no pueden ser sujetos pasivos del 

delito, pero las leyes los protegen, para evitar dafto 

material o incluso moral a sus propietarios, siento domo las 

cosas pueden ser objeto material del delito. 

Por lo que se manifiesta que el objeto material 

puede ser la persona o cosa sobre la que se realiza, recae o 

se produce el delito, es decir puede constituirse como objeto 

material del delito el hombre vivo o muerto, la persona 
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moral, toda la colectividad, los animales, toda cosa animada 

o inanimada, con la cualidad de que las personas siente 

capacidad suficiente para ser tanto sujetos pasivos como 

objetos del delito, mientras que las coaas y los aniaales 

solo pueden ser objetos del delito. 

Cabe aclararse que el sujeto pasivo no siempre se 

identifica con el ofendido, aunque coincidan en la 

general i.dad de los casos; por ejemplo, en el homicidio el 

sujeto pasivo es el fallecido u occiso y los ofendidos sus 

familiares; en el rapto de una menor con su consentimiento, 

el sujeto pasivo del delito es la menor y los ofendidos son 

sus padres o tutores. 

Asimismo para concluir se transcribe la 

definición que da el maestro Marco Antonio Dias de León en su 

Diccionario de Derecho Procesal Penal: "OFENDIDO. Llimese asi 

a la persona que ha sido sujeto pasivo en el delito"35. 

Habiendo que recordar como se refirió 

anteriormente que el sujeto pasivo no siempre es el ofendido, 

por lo que discreparemos con esta definición, ya que 

posiblemente el profesor Diaz de León generaliza en su 

definición. 

Es importante recalcar que en los sistemas 

procesales donde existe monopolio o representación del 

Ministerio Público, el ofendido en el delito no es parte en 
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el proceso penal, reconoci6ndole cierto• derechos para 

coadyuvar con el Ministerio PCsblico. 

? .- EL BID JVRI1'ICO 'l'O'l'ELADO a LA RODA. 

De 9ran i•portancia ·resulta hablar lo que es el 

bien jurldico tutelado en la norma, en la actualidad este 

tema no ha sido estudiado por los tratadistas de la materia 

por lo que se puede af ir•ar que no se le ha dado el valor o 

.la relevancia que •erece este tema, aún no existe una 

definición propia que lo defina o describa, sin e•bargo se 

toaa la del maestro Ji•~nez de Asúa, que dice que el objeto 

jurldico del delito es el bien juridico que el acto delictivo 

lesiona o pone en peligro de ser lesionado, es el bien 

protegido por la norma penal; en definitiva, los intereses o 

bienes tutelados por el derecho, hablando de los intereses 

como los valores, por lo que de esta manera encontramos 

valores como la vida, la integridad corporal, la libertad 

sexual, el patrimonio, la reputación, etc~tera. 

Se puede afirmar que el bien jurldico tutelado lo 

~ncontramos en todos los tipos penales. no co•o elemento sino 

como una caracteristica del misao, ya que no se puede 

concebir un tipo penal que no proteja un valor. El bien 

juridico tutelado se encuentra salvaguardado por el Derecho 
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Penal, tanto de la conducta que los viola como del ataque que 

lo pone en peligro, tal es el caso del criterio adoptado en 

el Código Penal del Estado de México en su articulo 200, al 

concebir como delito el manejar en estado de ebriedad. 

Terminaaos el presente capitulo con la definición 

que nos da nuestro gran maestro jurista Marco Antonio Dlaz de 

León, el cual refiere: BI!!H JORIDICO. Es el objeto que 

protege la norma penal. Es el interés legalmente proteqido36 • 
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CAPITULO II. 

DE LOS DELITOS QOE SE COllE'l'ER CON llOTIVO DEL 

TRARSITO DE 'IZllICOLOS 



1.- DAllO 1!11 PROPIEDAD LJEIU.. 

En el presente capl tul o se real izar• el estudio 

de los delitos que se co11eten por el trAnaito de vehiculos, 

en primer t6r111ino se analizar• al delito en forma general y 

posteriormente cuando este delito se produce con motivo del 

trlnsi to de vehlculos, comenzando con el delito de Dafto en 

Propiedad Ajena. 

Este delito puede suscitarse de manera 

independiente, aai como concurrir con otro o con todos los 

delitos que se cotneten con activo del trt.nsito de veh·lculos, 

como pueden ser las lesiones, el homicidio, la omisión de 

auxilio, etcétera. 

En Roma se concedió a la propiedad privada, de 

inmuebles y a los productos rurales, especial protección 

penal contra los daftos que pudiesen causarles por incendio, 

inundación y otros estragos: en la Lex Aquila se castigaba a1 

dafto inferido a otra persona con la muerte de un esclavo o 

algún animal de su propiedad. 

En materia penal la palabra dafto se restringe en 

su significado, toda vez que el jurista distingue entre datlc 

y perjuicio y no acepta la iqualdad entre el dafto causado a 

las personas en su salud, con el dafto causado en su 

patrimonio. El siqnificado de la palabra dafto tiene una 
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apreciaci6n elástica como menoscabo, dolor, molestia, algunas 

veces figura como la idea de destrucción o si•ple deterioro. 

El jurista González de la Vega indica que esta 

figura delictiva deberla de sufrir un cambio en su 

denominación y propone como denominación adecuada la de Dafto 

en las cosas, argumentando que este delito puede cometerse 

aún en bienes propios, tal como se comprueba con lo 

establecido en el articulo 399, mismo que a la letra dice: 

"Cuando por cualquier medio se causen dafto, destrucción o 

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

tercero se aplicarán las sanciones del robo simple", siendo 

muy de tomarse en consideración dichas aseveraciones, pero 

como lo refiere el maestro Gallart y Valencia en au obra la 

palabra cosa de nuestro · lenguaje se ut i 1 iza para nollbrar 

cualquier suceso, objeto, estado de ánimo, etcétera, por lo 

que esta palabra es muy ambigua y apoyo al maestro Gallart y 

Valencia en cuanto a que deberla de ser reformada la 

denominación a delito• contra la propiedad y la posesión, 

pero no en su t l tul o, sino en el capitulo, en virtud de que 

la palabra propiedad presupone, en primer téraino, que existe 

un propietario del mueble o inmueble y se designa con aayor 

precisión el objeto que se presupone daftado. 

El tipo penal de dafto en propiedad ajena se 

encuentra previsto en el articulo 399 del Código Penal, miaao 

que en el párrafo anterior se transcribió, por lo que se 
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comenta del mis•o que es muy amplio este concepto, en virtud 

abarea tanto situaciones que van desde el movimiento de 

trAnsi to hasta el delito intencional de datlo en propiedad 

'ajena. 

Este delito se distingue de los restantes delitos 

patrimoniales en que en el referido delitos existe la 

auaencia del lucro indebido; es decir, en loa ilieitos 

patrimoniales hay un ataque y disminución de loa valores 

econ6micos de la vfetima, asl coao proporcionan a sus autores 

o a las personas a -quienes éstos desean favorecer una 

utilidad de su patriaonio, ee decir la acrecientan, con 

excepción del delito en eetudio. 

Una definición •A• es la que da el maestro Dfaz 

de Le6n en eu diccionario, la cual a continuaei6n se 

transcribe: "Delito que comete aquel que por cualquier medio 

cause un detriaento, mal, destrucción o deterioro de cosa 

ajena•1. 

Este delito se encuentra contenido en el capitulo 

VI, del Titulo Vigésimo Segundo de los Delitos en contra de 

las Personas en su Patrimonio, y mismo que viene regulado por 

los articulos 397, .398, 399 y 399 bis. En dichos articulo• se 

encuentran eontenidos el delito genérico del dafto en el que 

la destrucción o del deterioro se causan por cualquier aedio, 

as i como el del it o de daflo especi f i co, el cu a 1 se encuentra 
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calificado por el peligro que acarrea a las personas y por la 

importancia mayor de los bienes perjudicados. 

Las condiciones que debe reunir la regla genArica 

son: 

a).- Un hecho aaterial de dafto, destrucción o deterioro. 

b).- Que el perjuicio o dafto recaiga en cosa ajena o en cosa 

propia con perjuicio de tercero. 

c).- Cualquier medio de ejecución 

Las condiciones que contiene la regla especifica 

son las siguientes: 

a). - Los 111odos de comisión deben ser incendio, inundación o 

explosión. 

b).- Estos siniestros deben causar dafto o poner en peligro a 

ciertos bienes con riesgo de alguna persona, o a ciertos 

bienes enumerados en la Ley por ser valiosa a la 

colectividad. 

Una caracteriatica imprescindible de 

procedibilidad de este delito esºla presencia de la querella 

de la parte ofendida o de su legl timo representante. Asi el 

articulo 399 bis del Cóñigo Penal, que se ha venido citando, 

indica: 

f.Sl~ lES\S MU D~~~-. 
$Wl DE LA B\BUDlt&l 
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•Los delitos de abuso de confianza y de dallo 

en propiedad ajena siempre se perseguirln a 

petición de la parte ofendida• 

Con respecto a la penalidad establecida para este 

ilicito penal es la siguiente: 

El dallo especifico ser4 castigado con una pena de 

cinco a diez aftos. de prisión y multa de cien o cinco mi 1 

pesos. El dafto genérico serl remitido para su sanción a las 

reglas del robo simple, ea decir, será caatiqado con la 

penalidad impuesta en el articulo 370, Mismo que establece: 

"Art. 370. - Cuando el valor de lo robado no 

exceda de cien veces el salario, se i•pondrá 

hasta dos aftos de prisión y multa hasta de cien 

veces el salario. 

"Cuando exceda de cien veces el salario, pero 

no de quinientas, la sanción serl de dos a cuatro 

aftas de prisión y multa de cien hasta de ciento 

ochenta veces el salario. 

"Cuando exceda de quinientas veces el salario, 

la sanción será de cuatro a diez aftas de prisión 

Y multa de ciento ochenta hasta quinientas veces 

el salario" 
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Delito de datlo en propiedaCS ajena con aotivo de 

trlnaito de vehiculoa.- El articulo 62 del Código Penal para 

el Distrito Federal •eftala do• supue•tos con respecto al dafto 

en propiedad ajena, en general imprudencial y otro particular 

referido a los delitos imprudenciales ocaai?nados con motivo 

del tránsito de vehlculos, veamos su contenido al respecto: 

Cuando por imprudencia se ocasione únicamente 

dafto en propiedad ajena que no sea mayor del 

equivalente a cien veces el salario m1ni110, se 

sancionará con multa hasta por el valor del dafto 

causado, •b la reparación de 6ste. La 11isma 

sanción se aplicarl cuando el delito de 

i11prudencia se ocasione con motivo del tránsito 

de vehlculos cualquiera que sea el valor del 

dafto. 

Este art lculo en su primer plrrafo •• la 

excepción al marco gen6rico de penalidad aeftalado en el 

articulo 60 de los delitos i111prudenciales: este art lculo 62 

única y exclusivamente será aplicada cuando se ocasione 

culposa11ente dafto en propiedad ajena que no exceda del 

equivalente a cien veces el salario mlni110, y el cual se 

castigará con multa hasta por el valor del dafto ~ausado •l• 

81. 



la reparación de éste. Cuando el dafto en propiedad ajena •e 

cometa culPosamente con motivo del trAnsito de vehlculos, la 

pena será igual al ca•o anterior, pero con la excepción que 

en este tipo de delitos con vehlculo el dafto puede ascender a 

cualquier cantidad. 

En realidad el sujeto activo en este illcito no 

revela ninguna pe 1 i groa i dad que lo i den t i fique coao 

delincuente y aqente nocivo para con la sociedad, sin 

embargo, un descuido traducido en una imprudencia conforme a 

la legislación penal, por la cual ha efe re•ponder ante la 

sociedad. 

2.- ATAQUE A LAS VIAS DE COllORICACION. 

El código Penal contiene en el TI tu lo Quinto de 

su Libro II denominado "Delitos en materia de vlas de 

comunicación y de correspondencia", en su capitulo I 

encontramos al delito de ataques a las vias de comunicación y 

violación de correspondencia; siendo que en el presente 

estudio sólo se abordará el tema de ataques a las vias de 

comunicación. 

En los articulos 166 y 171 encontramos varios 

tipos descritos que versan sobre las vias de comunicación, 



sobre los medios de coaunicaci6n y sobre los peliqros 

inherentes a infracciones de trAnsito. 

Una definici6n clara sobre los ataques a las vias 

de comunicación la da el 11aestro Diaz de Le6n, aisma que se 

transcribe: "Concepto. - Bajo este aparente y sencillo rubro 

que se aqrupa a diversos tipos penales, se comprenden los 

delitos que cometen aquellos que dallan, destruyen o ponen en 

peliqro las vlas, aedios o servicios públicos de comunicación 

o bien que atenten contra la sequridad y funcionamiento de 

~stoe"2. 

Este delito con frecuencia es cometido por los 

conduc~ores de vehiculos de motor, y se encuentran contenidos 

bAsicaaente como se ·dijo con anterioridad en los articuloa 

167 fracciones II, VI y VII: 171 fracciones I y II. Se hace 

al usi6n a sus modalidades en virtud de que este i 1 ici to 

presenta diversas situaciones, que pue"aen ser const i tutivaa 

del delito en estudio, como se desprende del articulo 16& del 

C6diqo Penal, aunque estas cuestiones o situaciones dejan ver 

claramente el dolo, sin eNbargo para el caso que nOll ocupa, 

solo enunciare111os los referentes al que pueda surqir con 

motivo de culpa y por causa de la circulaci6n de vehiculos. 

A continuación se transcribe el articulo 167 del 

Códiqo Penal citado, mismo que eont iene las si tuacionea en 

que se presenta el delito en eoaento: 
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"ART. 167.- Se i•pondrá de uno a cinco aftos de 

prisi6n y multa de quinientos a cincuenta 11il 

pe•oa: 

"U. - Por el simple bec:ho de roaper o separar 

alambre, alguna de las piezas de •áquinas, 

aparatos transformadores, po•tes o aisladores 

empleado• en el servicio telegriflco, telef6nico 

o de fuerza motriz; 

"VI.- Al 

telegrifica 

que interrumpiere 

o telef6nica, 

la comunicación 

aUmbrica o 

inalá11brica; o el servicio de producci6n o 

transmisi6n de alumbrado, gas o enerqla eléctrica 

o destruyendo o deteriorando uno o 111ás postes o 

aisladores al alambre, una aáqulna o aparato de 

un tel~grafo, de un tel6fono, de una instalación 

de producción o de una linea de tran••isi6n de 

energia el6c:trica: 

"VII.- Al que destruya en todo o en parte, o 

paralice por otro medio de los especificados en 

las ·fracciones anteriores, una alquina empleada 

en un camino de hierro, o una e•barcaci6n, o 

destruya o deteriore un puente, un dique, una 

calzada o camino, o una vla;• 

84. 



La pena que establece este articulo es para la 

apl icaci6n a los delitos intencionales; pero siendo que si 

una conducta se adecúa a lo establecido en las fracciones 

anteriores pero con motivo de un vehiculo, la ley los 

contemplará como delitos imprudenciales sancionándolos de 

acuerdo con el articulo 60 del Código Penal, el cual a la 

letra dice: 

"ART. 60.- Los delitos imprudenciales se 

sancionarAn con prisión de tres dias a cinco aGos 

y suspensi6n hasta de dos aftos, o privación 

definitiva de derechos para ejercer profesión u 

oficio .. " 

Nuestro Código punitivo le da categoria de delito 

a la reincidencia en las faltas a los reglamentos de 

trAnsito, tal como se demuestra con el articulo 1?1 del 

ordenamiento en referencia, mismo que a continuación se 

detalla: 

"ART. 171.- Se impondrá prisi6n hasta de seis 

meses, multa hasta de cien pesos y suspensión o 

pérdida del derecho de usar la licencia de 

manejador: 
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"I. - Al que viole dos o 111.6.s vecea los 

reglamentos o disposiciones sobre tránsito y 

circulación de vehiculos, en lo que se refiere a 

exceso de velocidad. 

· "II. - Al que en estado de ebriedad o bajo el 

influjo de drogas enervantes cometa alguna 

infracción a los reglamentos de tr.6.nsito y 

ci rcul ación al manejar vehiculos de motor, 

independientemente de la sanción que le 

corresponda si causa daftos a las personas o a las 

cosas". 

El articulo anteriormente transcrito en su 

fracción I fue derogada y publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el dia 30 de Diciembre de 1991; situación que 

en lo particular pienso que es acertada, por parte del 

legislador en virtud de que la vida cotidiana es necesario un 

vehiculo para la transportación, en base al ri tao acelerado 

de las personas es, con frecuencia, que se violan dos 

disposiciones del reglamento de trlnsito con respecto al 

exceso de velocidad. 

Por lo que al ser derogada la fracción I de dicho 

art tculo queda solo en vigor la fracción II del referido 

precepto, de lo que se comenta que nuestro Código punitivo 

indica que para que se i:onfi'gure. el delito de ataques a las 
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vias de comunicación, con referencia a la fracción II, se 

requiere que el conductor que maneje se encuentre en estado 

de ebriedad como primer premisa, y como sequnda, que cometa 

una infracción a los reglamentos de tránsito. 

Por lo que es importante hacer la aclaración que 

el Códiqo punitivo del Distrito Federal no contempla como 

delito el manejar en estado de ebriedad un vehiculo de motor, 

sino que este hecho solo constituye una falta administrativa, 

la cual se castiqa con multa o arresto. 

Es importante mencionar que la libertad causional 

únicamente opera en delitos de imprudencia y no serl 

procedente en los que se presuma el dolo. Por lo que en el 

delito que se estudia es inoperante, ya que la conducta 

prevista por el precepto del articulo 171 fracción II se 

presume dolosa en virtud de que la conducción en estado de 

ebriedad o bajo el influjo de otras drogas, es una actividad 

deseada por el propio agente. 

El delito de ataques a las vi as qenerales de 

comunicación tiene los siquientes elementos: 

Al. - Conducción de un vehiculo en estado de ebriedad o bajo 

el influjo de otras droqas. 

B).- Comisión de alquna infracción a los reqlamentos de 

tránsito y circulación. 
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3.- ATAQUES A LAS VIAS GENERALES DE COMORICACIOR. 

Como punto de partida en el presente delito a 

estudio es la Ley de Vlas Generales de Co•unicación, ésta fue 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el dia 19 de 

~ebrero de 1940, es un ordenamiento legal de carácter 

administrativo que pese a tener tal condición, contiene una 

serie de articulos que incluyen sanciones privativas de la 

libertad a los individuos cuyas conductas se enmarquen en un 

ataque a una via general de comunicación. Dichos art1culos 

corresponden a ataques en v1as generales de comunicación, en 

particular, otros de manera general aplicables a todos ellos. 

Asi pues, los artlculos que contienen penas privativas de 

libertad en la Ley de Vias Generales de Comunicación son los 

siguientes: 528, 532, 533, 535, 536, 537, 543, 544, 545, 546, 

550, 552, 565, 566, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 

576, 578, 580, 581, 582, saz, 584 y 586. 

Los art1culos antes indicados corresponden a 

sanciones corpóreas y se aplican a los ataques a las vi as 

generales de comunicación, se ubican de la siguiente forma: 

1.- En materia de tarifas (art. 528). 

2.- En materia de comunicaciones terrestres (arts. 532, 533, 

535, 536, 537). 
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3.- En materia de co111unicaciones por agua (art•. !543, 544, 

546, 550, !552). 

4.- En materia de comunicación aeroniutica (arts. 565, 566, 

!568, 569 1 !570) • 

.S.- En materia de co•unicaciones postales (arts. 573, 574, 

57!5, 576, 577 I 578, 580 I 581, 582 I 583 r 584 I 585, 586 I 

!561 ) . 

6.- En materia de comunicaciones eléctricas, 

telecomunicaciones (arts. 561, 571, 572, 573, 574, 586). 

7.- Aplicable en general a todas las vias generales de 

comunicación (art. 533) 

Ahora bien, la aplicación de las penas 

establecidas por estos articulos corresponde a las 

autoridades judiciales del orden federal. Tal circunstancia 

ae sustenta en el articulo 5° de la Ley de Via• General .. de 

Comunicación que establece lo siguiente: 

"ART. 5°.- Corresponder& a los Tribunales 

P'ederales conocer de todas las controversias del 

orden civil en que fuera parte actora, demandada 

o tercera opositora una empresa de vtas generales 

de co11unicaci6n, así como de los delitos contra 

la seguridad e integridad de las obras o contra 

la explotación de las vías, y las que se intenten 
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y con•U11en con aotivo del funcionaaiento de sus 

servicios, o en menoscabo de los derechos o 

bienes muebles o inmuebles propiedad de las 

eapre•as o que est6n bajo su re•ponsabilidad" 

Asl pues, el delito perpetrado en contra de una 

vla de coaunicaci6n deberá perseguir•• por los Tribunales del 

orden Federal. Sin embargo, una tesis jurisprudencial en 

relación al articulo 5° de la Ley .. de ·v1as Generales de 

Comunieación va 11ás al a del si111ple ataque que de •anera 

directa se efectúa sobre una v1a general de co11UDicaci6n, o 

de los servicios que se generan en la misma, al puntualizar 

dicha tesis lo siguiente: 

"TESIS 856. - Vi as Generales de Co111unicaci6n, 

delitos contra el funcionaaiento de las. 

competencia del fuero federal.- Si los delitos de 

lesiones, homicidio y dafto en propiedad ajena se 

cometieron en una via general de co•unicaci6n, 

entorpeciendo su funcionamiento, de acuerdo con 

el articulo 5° de la Ley de la materia, 

corresponde conocer de el los a las autoridades 

federales, ya que dicho articulo dispone que 

corresponde a los Tribunales ~ederales conocer de 

todas las controversias del orden civi 1 en que 
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sea parte actor a, de11andada o tercera. opositora 

de una empresa de vias generales de comunicación, 

asi como de los delitos contra la seguridad o 

integridad de las obras o contra la explotación 

de las vias, y las que se intenten o consumen con 

motivo del funcionamiento de una via general de 

comunicación es precisamente el servicio que 

presta para que transiten en ella toda clase de 

vehiculos concesionados o no concesionados a 

particulares, oficiales o de cualquier indole, 

según dicho articulo 58, corresponde a las 

autoridades federales conocer tales delitos". 

"Competencia 55/1956.- Andrés Gutiérrez y otro.

Unanimidad de votos.- Tomo CXIII, pág. 479"3. 

Como se puede apreciar, la tesis jurisprudencial 

expuesta es aplicable a una vla general de co•unicaci6n 

terrestre, especificamente a los acaecidos en carreteras o 

autopistas federales. 

Ahora bien, los artfculos de la referida ley que 

sirven de base para el estudio del delito que se anal iza 

basicamente son los artículos 533 y 536, mi3mos que a 

continuación se transcriben: 

91. 



"ART. 533.- Los que daften, perjudiquen o 

destruyan las vlas generales de comunicación, o 

los medios de transporte o 

parcialmente o deterioren 

interrumpan total o 

los servicios que 

operan en las vias generales de co11unicaci6n o 

los medios 

tres meses 

de transporte, 

a siete aftos de 

serán castigados con 

prisión y multa de 

cincuenta a cinco mil pesca. 

"Si el delito fuere cometido por imprudencia y 

con aotivo del tránsito de vehfculos por 

carretera, aquel sólo •e perseguirá por querella, 

lo cual únicamente podrá formularse cuando no se 

repare el dafto en un plazo de 30 diaa naturales. 

En este caso, el delito se sancionaré. con multa 

por el valor del dafto causado aAs la reparación 

de éste." 

"ART. 536.- Se iapondrán de quince dias a sei• 

aftos de prisión y multa de diez a 

pesos, al que de cualquier modo 

inutilice, apague, quite o caabie 

establecida para la seguridad de 

cinco mi 1 

destruya, 

una seftal 

las vias 

generales de comunicación o medios de transporte. 

"Si el delito fuere cometido por imprudencia y 

con motivo del tránsito de vehlculos por 

carretera aquel sólo se perseguirá por querella, 
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la cual únicamente podrá formularse cuando no se 

repara el dado en un plazo de 30 dias naturales. 

En este caso, el delito se sancionarA con multa 

hasta por el valor del dafto causado, máa la 

reparación de éste. 

"Al que coloque intencional•ente seftales que 

puedan ocasionar la pérdida o grave deterioro de 

vehiculos en circulaci6n, serA castigado con 

privación de uno a cinco aftos. 

"Si se ocasi :maren los accidentes mencionados 

se aplicarán las reglas de acumulación con el 

delito o delitos que resulten." 

Se co111enta que si el delito fuere co•etido por 

imprudencia, con motivo del tránsito de vehlculo por 

carretera, 6ste se perseguirá por querella, toda vez que la 

parte priaera de los referidos articulos, son para la 

comisión de delitos intencionales, que tienen sanción 

privativa de libertad. Siendo que en su parte segunda, de los 

mencionados artlculos, éstos se refieren a los delitos que se 

cometen en carretera por vehiculos de motor, teniendo que ser 

una via general de comunicación terrestre, el camino en que 

se suscitan los hechos. El articulo primero de la Ley ~e Vias 

Generales de Comunicación indica la totalidad de las vias de 

comunicación existentes, siendo las siguientes: 
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1.- Los mares territoriales. 

2.- Las corrientes flotables o navegables. 

3.- Los lagos, lagunas y esteroa, flotables o navegables. 

4.- Los canales destinado• a la navegación. 

5.- Los ferrocarriles. 

6.- Los ca•inos. 

7.- Los puertos. 

8.- El espacio nacional sobre el cual circulan las aeronaves. 

9.- Las lineas telefónicas. 

10.- Las lineas conductoras eléctricas y el medio en que se 

propagan las ondas electromagnéticas. 

11.- Las rutas del servicio postal. 

4.- Ll.:BIORIS. 

La palabra leaión proviene del latln Laesio

Laedere-Heris, su significado equivale a dafto o deterioro 

corporal causado por una herida, golpe o enfermedad, esto es 

causar a otro un dafto en el cuerpo o en la salud. 

La etimologia del ilicito en análisis permite 

pasar al concepto legal del mismo, y con el objeto de aeftalar 

una definición acorde a este estudio, es de to•ar en cuenta 

lo establecido' por el Código Penal vi~ente para el Distrito 
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Federal en materia del Fuero Común y para toda la República 

en materia del Fuero Federal. 

Lo anterior en principio a que el Derecho Penal 

debe ser actual, en cuanto a su aplicación, luego entonces se 

sanciona a un sujeto de conformidad con la legislación Penal 

vigente. Asi para que una persona sea procesada por algún 

ilicito, es necesario antes que dicho delito esté debidamente 

tipificado, en la legislación penal como una conducta 

antijuridica. 

Lo expuesto da fundamento a lo establecido y que 

se ha venido diciendo: "no habrá delito sin ley", esto nos 

recuerda el dicho "todo lo que no está prohibido está 

permitido"; por ello considero como definición correcta del 

delito de lesiones la vertida en el articulo 288 del Código 

Penal para el Distrito Federal al decir: 

"ART. 288.- Bajo el nombre de lesión se 

comprende no solamente las heridas, 

escoriaciones, contusiones, fracturas, 

dislocaciones, quemaduras, sino toda al teraci6n 

en la salud y cualquier otro dafto que deje huella 

material en el cuerpo humano, si esos efectos son 

producidos ·por una causa externa" 
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,.. 

aunque ea dificil eatablecer en la definición de eate delito 

••a inquietud, pues •• tendrta a bien incluir lo relativo a 

la fuerza flsica o aoral que repercute en foraa de iapacto 

P•icolóc¡ico en la vlctiaa. 

Para que una conducta ••a conaiderada coao 

delictuoaa, no e• suficiente el dafto en la salud, ni que ea 

consecuencia de una cauaa externa, ni la coaprobaci6n de un 

nexo cauaal entre la conducta coao cauaa y la leai6n coao 

efecto, aiendo necesario la exiatencia del ele•ento moral, 

esto ea, que laa leaiones sean i11putable• a una persona de 

haberlas inferido o causado de •anera doloaa o culpoaa. 

De acuerdo con el eleaento 110ral el juriata 

Gonzilez de la Ve9a la• a9rupa aai: 

a).- Le•ionea intencionales: 

b).- Leaione• por iaprudencia; y, 

c).- Lesione• cauaales. 

Laa lesione• intencional••·- son aquellas cuando 

el agente se ha propuesto se realización, en concordancia con 

ello aeftala el articulo 9° del ordenaaiento penal en cita, la 

intención delictuosa se presume, salvo prueba en contrario. 

Laa letaion .. por iaprudencia.- Eate delito se 

conauaa cuando ha quedado co•probado que la alteración en la 

aalud y el dafto en el cuerpo se debe a la exlatencia de un 

96. 



Esta definición puede resU11irse en la• si;uientes 

palabras: "lesión es toda alteración en la salud y cualquier 

otro· datlo que deje huella material en el cuerpo hu11ano, o 

trastorno mental; si esos efectos son producidos por causas 

externas". Toda vez que las escoriaciones, fracturas, 

etcétera, i11pl ican de alguna manera una al teraci6n en la 

salud y al enumerarlas, más que una definición resulta ser 

todo un concepto 1116dico legal de daf\o de lesiones, siendo 

extensa e imprecisa, pues al pormenorizar en determi:iadas 

situaciones médicas como las anotadas, el concepto se vu•lv• 

amplio, variante y exclusivo de ciertas situaciones. 

Como ele111entos constitutivos del delito tenemos: 

a).- Toda alteración en la salud. 

b). - Que dicha al teraci6n deje huella aaterial en el cuerpo 

humano. 

c).- Que sea producida por causa externa. 

Al fraccionar el concepto del delito en anilisis, 

se observa la ausencia de la lesión psicológica que se causa 

a la victima, la cual es materia de la reparación del dafto, 

esta ausencia cuando menos se denota del segundo de su• 

elementos del concepto, pues al seftalar que dlcha alteraciOn 

deje huella material en cuerpo huaano y la lesión a veces 

aparentemente no deja huella aaterial en el cuerpo hu•ano, y 
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e•tado aubjetivo de i•prudencia que •e traduce al exterior en 

accione• u o•i•ionea iapreviaoraa, negligentea, i•perativaa, 

·1rreflexivaa o falta de cuidado. 

L&a 1-i0De8 cauaalea. -

encuadran claraaente en el articulo 

Ea ta• leaionea 

15 fracción X 
•• 

del 

ordena•iento penal en cita, al •eftalar caU11ar un dafto por 

•ero accidente, •in intención ni iaprudencia alguna, 

ejecutando un hecho llcito con todaa la• precaucione• 

debidaa. A eate Upo de leaionea no ae lea puede con•iderar 

delito, debido a la falta de eleaento aubjetivo. 

E.xiaten tantas cla•if icacione• de 1.. lesione• 

coao autorea, algunos de ••to• no• dicen que 6ataa ae 

clasifican en leaione• leviaimas, lesiones levea, le•ione• 

9rave• y •ortale•, otro• adoptan el criterio o•itiendo la 

leai6n levl•i•a. 

Por •u parte el concepto leval gentrico contiene 

una c1 .. ificaci6n que parte de la nor•a jurldica plaa•ada en 

loa •iguientea artlculoa: 

"ART. 289.- Priaera parte. Leaione• que tardan 

en sanar ••no• de quince dlaa y no ponen en 

peligro la vida, tubi6n l laaadaa lesione• 

levl•i•••· 
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"ART. 289.- Segunda parte. Lesiones que tardan 

en aanar •l• de quince dlas y ponen en peli9ro la 

vida, taabién llamada• leaionea leves". 

"ART. 290. - Leaiones que dejan cicatriz en la 

cara perp~tua•ente notables. 

"ART. 291. - Lesiones que provocan disfunción 

parcial o peraanente de un 6rga.no". 

"ART. 292.- Leaiones que provocan diafunci6n 

total y definitiva o pérdida anat6•ica de un 

órgano". 

"ART. 293.- Leaiones que ponen en peligro la 

vida, taabién llamada• lesione• graves". 

La clasificación es clara y suficiente, en virtud 

de abarcar todos los supuestos del iltcito en estudio, asi 

toda alteración en la salud producida por causas externas 

llenarl el presupuesto establecido en el nu•eral 288 del 

concepto 9enéric:o de lesiones. 

Con respecto a las lesiones producida• con •otivo 

del trinaito de vehiculos, se indica que en el Distrito 

Federal •ie111pre aerln culposos y van a aer perae9uiblea por 

querella, de conforaidad con el articulo 62 del C6di90 Penal, 

que a la letra dice: 
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"ART. 62.- •.• Cuando por i•prudencia y con 

aotivo del trinaito de vehiculos ae causen 

leaionea, cualquiera que aea la naturaleza, sólo 

ae proceder• a petición del ofendido o de su 

leoitiao representante, siempre que el conductor 

no •e hubiese encontrado en estado de ebriedad o 

bajo el influjo de estupefacientes, paicotr6picos 

o de cualquier otra substancia que produzca 

efectos similares, y no se haya dejado abandonada 

a la victiaa. 

Un eleaento iaprescindible en el articulo antes 

transcrito, es la querella, 6sta aparece cuando en el 

articulo se indica "sólo ae procedert a petición del ofendido 

o de su legltiao representante", por lo que Wla definición de 

querella la encontraaoa en la que da el aaestro Osorio y 

Nieto: 

"QUERELLA. - Es una 111anifeataci6n de voluntad, de 

ejercicio pot .. tativo, foraulada por el sujeto pasivo u 

ofendido con el fin de que el Ministerio Público toae 

conociaiento de un delito, no perseguible de oficio para que 

se integre la Averiguación Previa correspondiente y en au 

caso•• ejercite la acción penal"4. 

Aai cuando la ley exige la querella para la 

persecución de un delito, basta (para su existencia) que el 
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ofendido concurra ante la autoridad coapetente puntualizando 

lo• hecho• en que hace consistir el delito. 

S6lo este requisito de procec:Ubi lidad facultará 

al Agente del Mini•terio Pílblico para ejercitar acción penal, 

asi es en e•to~ delitos, independienteaente de que al ocurrir 

un hecho de tránsito concurra el representante de la sociedad 

y al desarrollar su trabajo investigue los hechos. en virtud 

del interés públ ice que sie•pre predomina, toda vez que por 

lo regular las lesiones van aco•paftadaa de otro• delitos. 

La for•a de persecución de las le•iones en el 

Di•trito Federal, cuando son ocasionados con motivo de 

tránsito de veblculos, se conte•pla un beneficio que asiste a 

lo• conductore• participe• de un hecho de este orden, a 

diferencia con el !!lltado Libre y Soberano de M6xico, donde •u 

le9i•laci6n penal contiene •lni•o• beneficios en favor de 

quienes por culpa coaeten delito• iaprudenciale•, •lendo auy 

liaitado el beneficio, por cuanto refiere al delito de 

lesiones, reatrin9i6ndose excluaivaaente a aquellas que 

tardan en sanar ha•ta quince dia• y no aaeritan 

hospitalización; y la• comprendidas en lo• artlculos 235 

fracciones I y II, 238 fracción I de su Ley Penal. 

Las normas de tipo penal incluyen •ua propi .. 

pena• y la i•po•ici6n de las aiaa.. se hará en foraa 

coercible, de•pués de quien ha de •ufrirl .. ha •ido oldo y 

vencido en juicio; a•i el derecho •e perfecciona, •• 
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encuadrar pri•ero una conducta al tipo penal, haata la 

iapoaici6n de la pena. 

Por otro lado, la le9ialaci6n penal para el 

Diatrito Federal contiene un capitulo eapecial para la 

aplicación de las penas a los delito• de este orden, Y e• el 

capitulo II del ordenuiento penal en cita, en donde se 

conte•plan diversas aituaciones de lo• delitos 

i•prudencialea, incluyendo en 0ate contexto loa delitos 

coaetidos con motivo del tránsito de vehiculoa de transporte 

eac:olar y de servicio público, federal•o local, entre otros. 

Propiuente ea el articulo 62 del C6di90 Penal el 

que contiene el criterio aplicado a los conductores 

involucrados en al9ún hecho autoaovillstico penal. 

Respecto a eatos delitos, nueatra le9ialaci6n 

penal vi9ente da un trato al delito imprudencia! causado con 

motivo del tránsito de vehiculos, con atenuada penalidad; 

indiacutible•ente el tratamiento para ea toa i llci toa ea auy 

positivo, en virtud de que loa conductores al momento de 

colocarae al volante, no i•a9inan siquiera, tampoco tienen el 

afán de atropellar o privar de la vida a una persona, ni 

cauaar dafto al9uno, aino que au único objetivo directo ea el 

uso de au automóvil para transportarae; de ahl la evidencia 

de que tanto la iaprudencia co.a la ne9li9encia al momento de 

•anejar encuadran en una ausencia de lo que es el dolo, 

aiendo por lo tanto los hecho• de este orden culpoao. 
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5.- BOlllCIDIO. 

La definici6n del hoaicidio contenida en la 

lec;iislaci6n penal para el Distrito Federal peralte analizar 

el delito en estudio en for•a general y en particular, 

hablando propiaaente del hoaicidio co•etido con aotivo del 

trAnaito de veblculos, aismo articulo que a continuaci6n se 

transcribe: 

"ART. 302.- Comete el delito de hoaicidio el 

que priva de la vida a otro." 

Este concepto abarca todo tipo de definiciones 

que pudieran sugerirse, en virtud de que toda• coinciden en 

el punto vital, que es el privar de la vida. 

El tipo penal de este il lci to pretende proteger 

la vida humana, que puede aer afectada en for•a dolosa, 

culposa y de manera preterintencional. 

El delito de ha11icidio c:omet ido con aotivo del 

tr•naito de vehlculoa no se sanciona con las •i .. a• penas o 

reglas comunes y aplicables a los delitos intencionales, sino 

que tiene establecida una sanci6n deter•inada en el articulo 

60 del ordenaa1ento penal'. 
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El Código Penal para el Di•trito Federal 

conte•pla, respecto a la sanción aplicable a ••toa ilicitos, 

un capitulo especial y propio para loa delito• culpoaos o 

iaprudenciales, eapecifica•ente en su• articulo• 60 y 61, 

aiaao• que a continuación se tranacriben: 

"ART. 60.- Lo• delitos i•prudencial•• •e 

sancionan con priai6n de tres dla• a cinco afto• y 

•uspensi6n hasta de do• aftos, o privaci6n 

definitiva de derechos para ejercer profesión u 

oficio. Cuando a consecuencia de actos u 

o•i•ion•• i•prudenciales, calificada• collO 

graves, que ••an iaputablea al per90nal que 

preste sus •ervicios en una e•preaa ferroviaria, 

aeronAutica, naviera o de cualesquiera otros 

transportes de servicio público federal o local, 

•e causen ho•icidioa de doa o •b peraonas, la 

pena ser• de cinco a veinte aftoa de prisión, 

destitución del e•pleo, car90 o coaisi6n e 

inhabilitaci6n para obtener otros de la •i••a 

naturaleza. Igual pena se i•pondrA, cuando •e 

trate de transporte de servicio escolar. 

"La cal ificaci6n de la gravedad de la 

i•prudencia queda al prudente arbitrio del Juez, 

quien deber• toaar en consideración la• 



circun•tancia• qenerale• seftaladaa en el articulo 

52 y la• eapeciale• •iCJUientea: 

"I. La aayor o aenor facilidad de prever y 

evitar el dafto que re•ultó; 

•n. Si para ello ba•taban una reflexión o 

atención ordinariaa y conociaiento• coaune• en 

al9ún arte o ciencia; 

"III. Si el inculpado ba delinquido 

anterioraente en circ\Ul8tancias seaejantea; 

"IY. Si tuvo tieapa para obrar con la 

reflexión y cuidado neceaario•; 

•v. El eatado del equipo, vlaa y duu 

condicione• del funcionaaiento aecinico, 

trat6ndoae de infraccionea coaetidu en 109 

•ervicio• de eapreaaa tran•portadoras, y en 

qeneral, por conductor .. de vehlculo•; y, 

"VI. En caso de preterintenci6n el Juez podr• 

reducir la pena ha•ta una cuarta parte de la 

aplicable, ai el delito fuere intencional." 

"ART. 61. - En loa caaos a que •e refiere la 

priaera parte del priaer pirrafo del articulo 

anterior, la• penu por delito de iaprudencia, 

con excepción de la reparación del r dallo, no 

excederin de laa tre• cuartu partea de laa que 
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corre•ponderlan •i el delito de que •e trata 

fuere intencional. 

"Sie•pre que al delito intencional corre•ponda 

•anci6n alternativa que incluya una pena no 

corporal. aprovechar A e•• •ituaci6n el 

delincuente por i•prudencia". 

La doctrina llOderna •o•tiene la nece•idad de 

acudir a ••ncicne• reducida• y no propiuente penal•• para 

lo• delincuente• culpoaom o i•prudencial••· pue• •u conducta 

obedece a un defecto psicológico que reduce la capacidad de 

previsión de atención, y la •u•pensi6n co•o la privaci6n de 

derectioa con•tituyendc penaa paralela•. Y •• el Juez quien 

deber& el99ir entre aaba•, en u•o de •u libre albedrlo que le 

confiera la Ley, •e9ún •e trate de culpa. 

El Juez, decta•o•, para aplicar la ••nción 

corre•pondiente • lo• re•pon•able• de lo• delito• 

i•prudenciale• con •ot ivo del tr•naito de vehlculos deber6 

hacerlo con ba•e en lo• peritaje• en •atería de tr6nsito 

terre•tre y de••• rendidos por lo• peri to• auxiliare• de la 

ju•ticia, ••1 ta•bién, deber• to•ar en consideración la 

per•onalidad del •ujeto activo, au peli9ro•idad, loe •otivos 

del delito, lo• dafto• 110ralea y •aterialea causados por el 

•i••o, el peli9ro corrido por el ofendido o por el propio 
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delincuente, la calidad del pri•ero y aua relacione• con •l 

aecaundo y la• circunatanci .. de ejecuci6n del hecho. 

Según •• deaprende del anU i•i• del articulo 60, 

quedan coaprendidaa en ••te laa pen .. para loa delitos de 

leaion•• y ho•icidio co.etidot1 con 110tivo del trlnaito de 

vehlculoa. De eata •anera, la• aancionea .. tablecid .. en lOll 

arttculoa 289, 290, 291, 292, 293 y 301 de la revla 9eneral 

que correaponden a loa delito• de leaionea y hoaicidio no 

aerán aplicables, cuando aean coaetidotl con 110t ivo de la 

circulación de veblculoa, pero aerin toaadoa ctn cuenta para 

efectoa del articulo 61 del Códi90 Penal en cita. 

Aal taabi6n, con el objeto de prevenir loa 

del i toa contra la vida y la inte9ridad corporal, por lo• 

conductorea del aervicio público federal o local, quien .. al 

tranaportar 9ran n<.uaero de paaajeroa, los cuales lea conflan 

aua vidas y se9uridad, au re•ponaabilidad crece, por lo tanto 

tienen la obligación de conducir con eztreao cuidado y 

precaución debida para hacerlo• llegar a au deatino, de lo 

contrario, ai por un descuido provocan lesione• u bollicidio, 

aerán acreedor•• a penalidad•• •ayorea, tal cOllO lo indica la 

ae9unda parte del articulo 60, •i••o que a continuaci6n ae 

tranacribe: 

"ART. 60. - Cuando a coueeuencia de 

actos u o•i•iones iaprudencialea, calificad .. 



coao gravea, que aean i•pu.table• al personal que 

preate •ua aervicioa en una eapreaa ferroviaria, 

aeroniutica, naviera o de cuale•quiera otroa 

tran8portea de •ervicio público federal o local, 

ae cauaen homicidios de doa o au peraonaa, la 

pena aerA de cinco a veinte aftoa de priai6n, 

deatltuci6n del eapleo, cargo o coai•i6n e 

inhabilitación para obtener otro• de la aiaaa 

naturaleza. Igual pena se iapondr6, cuando se 

trate de tranaporte de servicio escolar. 

&.- ARTICULO 200 (CODIGO PaAL DEL BBTADO DE lllDICO. 

El art tculo 200 del C6di90 Penal del &atado de 

M6xico contiene un tipo penal que en la legialaci6n punitiva 

del Diatrito Federal no encontraaoa, eate articulo eatablece: 

"UT. 200. - Se iapondr•n de trea diaa a aeia 

•••e• de priaión, de trea a aetenta y cinco diaa 

aulta, y auapenai6n haata por un afto o p6rdida 

del derecho de aanejar al que en eatado de 

ebriedad o bajo la influencia de drogaa o 

enervant .. aaneje un vehiculo de aotor. 
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"Se i•pondrln de uno a tre• aft08 de priai6n y 

de veinte a d08Cient08 dla• de •ulta y auapenai6n 

ha•ta por un afto o p6rdida del derecho de 

aanejar, •i ••te delito •e c011ete por conductorea 

de vehlculos de tran•porte píabl ico de paaajerom, 

de tranaporte eacolar o de tr&ft8porte de· peraonal 

en aervicio". 

En la legialaci6n del htado de 116zico •e creo 

e•ta fic¡ura sancionadora, en virtud del pel ic¡ro que 

repre•enta el conducir un vehlculo de aotor en e•tado de 

ebriedad o bajo la influencia de cualquier droc¡a, todo ello 

con independencia de la• •ancione• que •• le puedan acu•ular 

por 108 dafto• que cauae en 1- per•ona• o en lu co•••· 

De dicho tipo podem08 encontrar lo• •iguientea 

ele•entom: 

a).- Conducir un vebiculo de aotor. 

b).- Bn e•tado de ebriedad o bajo la influencia de cualquier 

droc¡a. 

Por lo que •i ••tos ele .. ntoa no .. pre•entan en 

un hecho donde .. pre•u•a que exi•t• el referido delito, no 

•• podrla hablar de la co•i•i6n del delito de •anejar en 

••lado de ebriedad. 



Bl diagn6stico de la ebriedad aer• e•itido por un 

•édico 199ista, que •• encuentre adscrito a la Agencia 

lnveati9adora de lo• delitos, en cuanto al 9rado de 

intoxicaci6n, •• dificil deterainar ••te, pero en un punto de 

vista •UY particular, deber• co•probarse en for•a individual 

loa efectos del alcohol, el lo Por la influencia de un 9ran 

n6aero de factor•• que intervienen en cada aujeto, para poder 

deter•inar •i en verdad ae encuentra en estado de ebriedad 

por la in9eati6n de bebida• eabriaqant.. o si tale• 

aanifeatacione• aon producto de alquna enferll9dad. 

1!1 r89l-ento de tr~ito, con respecto a los 

iapedi•entoa para circular, ea irrelevante, en virtud de que 

considera que una persona ae encuentra en eatado de ebriedad 

cuando tiene 0.8• o ... de contenido de alcohol en la sangre. 

La Ley penal no indica lo• vradoa de eabriaquez, •ino que 

•ol ... nte el e•tado exista, por lo que en la pr•ctica •• 

deter•ina en baae a la exploración f laica y a las 

•anifeatacionea 

preaenta. 

cllnicaa que el preaunto 

'1.- Aaaamo.o DB PBllSORAS (OlllSIOR DE AUXILIO). 

reaponsable 

En el C6di90 Penal, en au libro aegundo, titulo 

XIX, capitulo VII, encontraao• cinco diversas forma• de 
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delito con la denoainaci6n de abandono de per110naa, ilicitoe 

que a continuaci6n •e aencionan: 

a).- Abandono de bo¡ar (art. 336). 

b).- Abandono de nifto• (art. 335). 

c) :- C>aiai6n de auxilio a lo• que .. encuentran en peligro 

(art. 340) 

d).- Abandono de vlcti•aa por atropell .. iento (art. 341). 

e).- Expo•ici6n de •enorea (art. 343). 

De lo• anteriore• ilicito• penale•, e• de ínter•• 

para el anU i•i• del pre•ente capitulo el aarcado con el 

inci•o d), e• decir, el abandono de vlcti•aa por 

atropellaaiento. por lo que •e coaenzar• con •u definici6n: 

"ART. 341.- El autoaovili•ta, aotori•ta, 

conductor de un vebiculo cualquiera, cicl i•ta o 

jinete que deje en e•tado de abandono, •in 

pre•tarle o facilitarle a•iatencia a per•ona a 

quien atropell6 por i•prudencia o accidente, .. rt 

caati9ado con la pena de uno a do• ..... de 

pri•i6n o de 30 a 90 dl .. •ulta". 

El aae•tro Ji•6nez Huerta indica en au obra •r.a 
conducta tipica de ••te delito con•i•te en dejar el agente en 
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eatado de abandono ain preatarle o facil itarl• uiatencia a 

peraona a quien atropelló"5. 

De lo cual ae deaprende que eate delito lo cOllete 

el conductor de vebtculo, cicliata o jinete que deje en total 

abandono, ain preatar ayuda a la peraona que atropelló. Cotlo 

ele•entoa encontraaos loa aiguientea: 

a). - Que el aujeto activo haya a tropel lado al aujeto paai vo 

iaprudencialaente. 

b) • - Que el aujeto activo deje en -tado de abandono al 

aujeto paalvo o atropellado. 

Se exi9e que para la configuración del preHnte 

delito - deje en total deaa•paro al atropellado, porque ai 

por cualquier circunatancia el leaionado ea atendido 

tnaediat .. ente no ae preaenta o tipifica el delito, en virtud 

de que eate delito no conaiate en la acción de huir, sino en 

la aituaci6n de deaa•paro en que queda la vlcti•a, tal co•o 

lo auatenta la si9uiente juriaprudencia: 

"El delito del art. 341 del C6di90 Penal, 

requiere cOllO eleaento indiapenaable que el que 

cauae el atropell .. iento deje en eatado de 

abandono a la victiaa: 

COllprobado eat• ele .. nto 

y para tener por 

hay que toaar en 
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conaideraci6n el luvar, la hora, y de••• 

circunatancia• del c .. o: pue• no exi•te dicho 

delito •i el atropellaaiento •• verific6 en un 

lu9ar en que la vlctiaa pudo recibir auxilio 

oportuno (S.C. Juri•P· def. núa. 1)• 

Si concurri6••n otro. illcitom, COllO pueden ••r 

l .. l••ionea, el hoaicidio aer6 aplicable el articulo 51 del 

C6di90 Penal. 

Coao priaera reacción, deapu•• de atropellar a 

una per•ona, ae tiene el dar•• a la fuga, ai .. a que obedece 

al teaor o de11eonociaiento de l .. conaecuencia• jurldic .. , 

por lo que el aujeto activo de ••te delito preci•aaente •• 

coloca en el aupueato de no poder obtener au 1 ibertad bajo 

cau•i6n en ca•o de aer a•e9urado y pueato a di•po•ici6n de la 

autoridad inve•ti9adora. 

No •• la fuva lo que se •anciona, •ino el dejar 

en total desaaparo al sujeto le•ionado, ca•ti9ando la Ley el 

incuapliaiento del deber jurldico aur9ido por la conducta 

i11prudencial. 
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CAPITULO III. 

DB LA A'IERIGOACIOlll PREVIA a LOS DELITOS QUI: 

SB CCW'fll:lt OO. lmTIVO DEL TRARSITO H VBlllCULOB 



1.- LA A'IDIGUACI09 PllDIA. 

A la averiCJUaci6n previa •• le ba llaaado tallbi6n 

periodo de preparación del ejercicio de la acci6n penal. en 

la doctrina; en l.. leve• de procediaiento e• al• coaún 

11 .. arle averiguaci6n previa. en la cual au objeto priaordial 

e• reunir loa requisitos exigidOll por el articulo 16 de la 

Couti tuci6n Pol 1 tica de loa Eatadoa Unido• Mexicano•. para 

el ejercicio de la acci6n penal. le c011pete al lliniaterio 

Pfablico el de•arrollo de ••te periodo. 

Se aencionan a continuación definiciones que han 

dado juriata• de la averiguación previa. y en priaer t6r•ino 

.. ncionaao• la del aae•tro Otlorio y Nieto •La averiguaci6n 

previa puede definir•• ,la etapa procediaental durante la cual 

el 6rgano inveatigador realiza tod .. aquellas diligencias 

nece•aria• para coaprobar. en •u caao. el cuerpo del delito y 

la probable reaponsabilidad. y optar por el ejercicio o 

ab8tenci6n de la acci6n penal"1. 

Bl •ae•tro Dlaz de León define a la averiguaci6n 

previa coao "Enti6nda•e por e•to. en nuestro derecho procesal 

penal, el conjunto de actividad•• que de•e•pefta el Ministerio 

P<ablico, para reunir los pre•upue•tos y requisitos de 

procedlbilidad necesario• para ejercitar la acción penal". Ea 

una etapa procedi .. ntal no del proce•o2. 
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COlln Sinebez refiere: •La averi9uaci6n previa •• 

la etapa procediaental en que el· Mini•terio Pfablico en 

ejercicio de la facultad de policla judicial, practica toda• 

aquell .. dili9enciaa neceaari .. que le peraiten eatar en 

aptitud de ejercitar la acción penal, debiendo int99rar para 

e•o• fine• el cuerpo del delito y la presunta 

reaponaabilidad•3. 

Cabe hacer la aclaraci6n, con respecto a la 

policla judicial, el articulo 21 de la COnatituci6n Polltica 

de loa Elltados Unidoa Mexicano• no foraa o crea dom 

inatituciones aut6noaa• entre •l, sino por el contrario crea 

do• inatitucionea Ministerio Público y Policla Judicial 

claramente aubordinada la •89Ullda de la priaera. Las 

di H9encia• de Pol icla Judicial son parte de lu di livenciaa 

de Averi9uaci6n Previa, y aolaaente aerin v•lidas las 

practicadas por individu09 pertenecientes a la Policia 

Judicial, si son diriqida• por el Ministerio Público. 

De lo cual aanifieato que la averi9uaci6n previa 

•• la etapa procediaental, no del proce'so, en la cual el 

Ministerio Público ae avoca con au facultad investiqadora a 

la inteqraci6n del cuerpo del delito y la presunta 

responaabilidad, concluyendo con el ejercicio o no ejercicio 

de la acción penal. 

Alvunos autores han l laaado a eata etapa o fa .. 

•rase preproceaa1•, la cual tiene por objeto inveati9ar el 
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cuerpo del delito y la pre•unta re•ponsabilidad del inculpado 

para que el Nini•terio Público •e encuentre en condicione• de 

ejercitar o no la acci6n penal. 

En eata fa•e o etapa el Mini•terio Público recibe 

la• denuncias o querella• de lo• particular•• o de alguna 

autoridad, aobre lo• •upue•to• delito•, una vez hecho e•to, 

practica la• priaera• diligencia•, previo requiaito• de 

procedibilidad, •• decir, inicia el acta corre•pondiente y 

entre otro• datoa debe contener el lugar y núaero de la 

agencia investigadora, fecha, hora, noabre del c. Agente del 

Mini•terio Público en turno, número de la averiquaci6n previa 

y cada una de la• actuaciones del Ministerio Pübl ico y •us 

auxiliare•, todaa ••taa reunida• en orden cronol61¡ico, 

debidaaente foliada•: ••i•i••o el Agente del Miniaterio 

Público podr• .. 99urar lo• objeto• o in•trU11ento• del delito, 

la• buell.. o veatigios que haya dejado •u perpetraci6n y 

buscarA con todas y cada una de laa diligencia• realizadaa la 

poaible re•pon•abilidad penal de quienes hubie••n intervenido 

en su co11i•i6n. 

Coao •e ha aencionado anterioraente, la 

averiguaci6n previa •• inicia de la• aiguientes for•a•: a).

de oficio, b).- por denuncia; y, e).- por querella. 

De oficio. - Se debe entender que proceder de 

oficio e• proceder oficialmente, es decir, en razón de la 
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autoridad que tiene el Nini•terio P6blico iniciar una 

averi9'1ación. 

Al principio de oficialidad •e le reconocen doa 

excepcione•: la priaera, cuando •• trata de delito• que 

aola-nte •e puede proceder por querella, •i 6ata no ae ba 

foraulado: y la •egunda, cuando la •i••a Ley exi9e alV(ln 

requiaito previo, ai 6•ta no .. ha cumplido. 

La oficialidad del delito ae encuentra 

conteaplada por lo• articulo• 113 del C6di90 Federal de 

Procediaientoa Penal•• y por el articulo 262 del Códi90 de 

Procediaiento• Penale• para el Diatrito Federal, dichoa 

precepto•, •e af ir•a por juriata•, •on violatorio• del 

articulo 16 de la Conatituci6n, ya que de acuerdo con el 

precepto 199al, la averi9Uaci6n previa eol ... nte puede Hr 

iniciada previa denuncia, acwaación o querella. 

Por deDUDCia.- La denuncia ea el acto 

procedi1tental que airve para aotivar la inve•ti9aci6n de loa 

delitoa per899'1ibl- de oficio, ae aanifie•t• COllO una 

c011unicación o exPQ8ición de la noticia de la comii•i6n del 

delito, hecha por el aujeto paaivo o por un tercero a loa 

6r9ano• coapetente•. 

oaorio y Nieto define a la denuncia coao: ... la 

comiunicación que hace cualquier permona al Nini•terio Público 

de la po•ible coaiaión de un delito per•99uible de oficio•4. 



Por lo que ae puede afir•ar que la denuncia ea el 

••dio le9al par el cual se hace del conoci•iento al 

Ministerio Público una relación de hechos que se estiaan 

del ictuoao• y que la •is•• Ley aeftala que aean pers99uiblea 

de oficio, la denuncia puede ser realizada en foraa verbal o 

par eacr i to. 

denuncia 

Por otra parte, ae eatablece que la o•iai6n de la 

no puede aer conatitutiva del delito de 

encubritliento, coao lo afir•an algunos jurista•, puesto que 

de acuerdo con la doctrina el criterio ala aceptado es que 

los actos de favoreciaiento han de ser pasitivoa. El C6di90 

de Procedillientoa Penal•• para el Distrito Federal no hace 

hincapU1 sobre la obl iqaci6n de denunciar becboa delictivos, 

aaiaiaao lo• articulo• 116 y 117 del Códi90 Federal de 

Procediaientos Penalea establece la obli9aci6n de denunciar, 

pero podrl haber obli9aci6n sin aanci6n, es decir, no eziate 

aanci6n que ae encuentre conte•plada por la Ley si incu•plen 

con los articulo• anteriores. 

Por querella. - El maestro Col in Slnchez refiere 

que la querella es "un derecho patestativo que tiene el 

ofendido Por el delito, para hacerlo del conociaiento de laa 

autoridad•• y dar au anuencia para que sea perae9uido 11 S. 

oaorio y Nieto nos dice que la querella •• "una 

•anifestaci6n de voluntad de ejercicio potestativo, for•ulada 

por el au;eto paaivo o el ofendido con el fin de que el 
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Miniaterio P{lblico toa• co~oc:iaiento de un delito per•evuible 

no de oficio, para que ae inicie e integre la averl9uaci6n 

previa correapondiente y en au caao ejercite la acci6n 

penal "6. 

Aaimiaao el juriata Dlaz de Le6n la define cOllO 

"el aedio id6neo revlaaentado por la Ley, a virtud del cual 

ae reconoce al ofendido en ciertos tipoa de delito• el 

derecho p6blico subjetivo que proviene de la noraa jur ldica 

que eatatuye la acci6n penal, para que a au arbitrio diapon9a 

del aiamo, no pudiendo el Miniaterio P{lblico cuaplir con au 

deber de accionar ain que antea aal ae lo hubiera hecho aaber 

y exija au titular"'· 

De lo cual ae puede decir que la querella ea un 

requiaito indiapenaable de procedibilidad, aiendo una 

aanifeataci6n de conociaiento que ae hace al Miniaterio 

PCablico aobre hecho• delictuo.Oll y una expreai6n de voluntad 

a efecto de que la repreaentaci6n aocial lleve adelante el 

perfeccionaaiento de la averivuaci6n previa y en au caao 

ejercite acci6n penal. 

Cabe recordar que al querellara• iapllci taaente 

se da el conaent iaiento para que ae perai9a al autor del 

delito; aiendo una caracterlatica priaordial de loa delito• 

perae9uiblea a petición de parte que eatoa delito• .. 

extin9uen con el perd6n de la acción penal. 
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La querella Podri •er foraulada, tanto par el 

ofendido, .. 1 como Por •U• repre•entante• legalea, en el c&8o 

de per•onaa aoralea la querella ae deberi adaitir cuando el 

apoderado posea o tenga a •u favor poder general para pleitos 

y cobranzas con cliuaula ••pecial para foraular querella, tal 

coao lo establee• el articulo 264 del Código de 

Procedi•ientoa Penal•• para •l Di•trito Federal, ••i•i••o 

refiere este •i••o articulo que cuando el ofendido sea aenor 

de edad, bastará que •anifieate verbalmente au queja, en loa 

casos de incapaces, a loa ascendientes y a falta de ellos a 

loa hermano• o a las peraon .. que laa representen legalmente 

para que sea foraulada la querella. 

A continuación ae enl iatan loa deli toa que son 

peraeguiblea a petición de parte: 

a).- Dafto en propiedad ajena y le•ionea (art. 62 del Código 

Penal). 

b).- Peligro de contac¡io entre c6nyugea (art. 199 bis del 

C6di90 Penal). 

c).- Rapto (art. 271 del Código Penal). 

d).- Estupro (art. 263 del C6digo Penal). 

e).- Dif .. aci6n (art. 350 del Código Penal). 

f).- Caluania fart. 356 del Código Penal) 

g).- Golpem Y violencia fart. 346 del Código Penal) 

h).- Abandono de bogar (art. 337 del Código Penal) 
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i).- Robo entre c6nyu9ea (art. 378 del C6di90 Penal) 

:t). - Robo de un auevro contra au yerno o nuera contra au 

•uevro (art. 378 del C6di90 Penal) 

k) .- Robo de un padr-tro o aadrutra contra au bi:tutro 

(art. 378 del C6di90 Penal) 

1).- Robo del bij-tro contra su padrastro o •adrastra (art. 

378 del C.P.). 

•).-Robo entre heraanoa (art. 378 del C6di90 Penal) 

n).- Fraude en las aisaas condiciones de parentela (arta. 

390, 377, 378 del C6di90 Penal) 

ft).- Abuso de confianza (art. 385 del C6di90 Penal) 

o).- Adulterio (art. 274 del Código Penal) 

Y ad•••• que deteraine el C6di90 Penal. 

Final izando el presente punto con la definici6n 

que da el articulo 264 del C6di90 de Procediaientom Penales 

para el Diatrito Federal que dice: •ae reputar• parte 

ofendida a toda persona que haya sufrido al9ún perjuicio con 

aotivo del delito, eato para tener por aatisfecbo el 

requisito de querella necesaria". 



2.- lm. aIRIS'llClllO PUBLICO. 

En la Rep6blica Mexicana •e afir•a que el 

Mini•terio Público, collO fi9ura jurldica, toaa aua ralc .. en 

eleaentos eapaaolea, franceaea y nacional••: al9unoa autor•• 

indican que el Ministerio Público ea una figura Upica del 

enjuiciaalento aixto, que .. coD90lida en el r69i .. n 

napoleónico. 

El articulo 21 de la Conatitución Politica de lo• 

Zlltado• anido•, que introdujo profunda• IM>dificacione• con 

re•pecto al derecho vigente: las funcione• que •• le 

atribulan al Juez ln•tructor, hasta entonct!a P•••ron a ser 

exclwaividad del Niniaterio Público, •• decir, la facultad de 

pera99uir lo• delitoe, trayendo conai90 un 110nopolio acuaador 

por parte de eata institución, •i••• que ea la única que 

podr6 ejercer la acción penal. 

Se define a la acción co•o la facultad que ae 

t lene para llevar una controveraia ante lo• Tribunalea y 

solicitar de 6atoa el pronunciaaiento aobre la relación 

jurldica en la que aur9e el liti9io. 

En el Diatrito Federal, la e•tructura del 

Miniaterio Público ae encuentra rec¡ulada por la Ley Or96nica 

de la Procuraduria General de Juaticia del Distrito Federal, 

en aateria federal por la Ley Or9ánica de la Procuradurla 

General de la República, para el dese•pefto de •u• funciones, 



el Niniaterio Público tiene coao auziliar a la Policla 

Judicial y correaponde a 6ata con dependencia del Niniaterio 

Público la investi9aci6n de loa delitos. 

~ LBGAL DEL MIRIBTDIO PUBLICO. 

La diapoaici6n en la que - auatenta el 

Miniaterio Público •• el articulo 21 conatitucional, que 

Htablece el aonopolio de la acción pena\. ul COllO la 

peraecución de loa delito• le correaponde al Miniaterio 

Público. 

Bl articulo "13 fracción VI de la COnati tuci6n 

Polltica de loa Eatados Unidoa Mezicano11 eatablece: •g1 

Miniaterio Público para el Diatrito Federal eatará a car90 de 

un Procurador General de Juaticia, que dependerá directaaente 

del Preaidente de la República, quien 

1 ibreaente•. 

Siendo el Miniaterio Público una inatituci6n 

coapleja, ae hace neceaaria la creación de la Ley Or9bica 

del Miniaterio Público, •iendo el 12 de Dicieabre de 1903 

cuando ae expide la pri .. ra Ley Or9ánica del Miniaterio 

Público para el Diatrito Federal, la que adolece del defecto 

de no indicar con claridad la• funcione• que debe d ... apeftar 

eata inatitución en el proceao penal. 



Mo ob8tante eata deficiencia, •• tiene la 

nor•atividad de la inatituci6n en aspecto que no contempla la 

Conatitución Polltica de loa Estado• Unido• Mexicano•, y el 

C6di90 de Procedi•ientos Penalea en vi9or, el •ejor .. iento de 

eata nueva ley ae va dando a travéa del tie•po, siendo el "16 

de Septie•bre de 1908, que •• expide la Ley Or96nica del 

Miniaterio P6blico para el Distrito Federal en que ae declara 

que la inatituci6n debe auxiliar la adminiatraci6n de 

jumticia al orden federal y debe persevuir, investiqar y 

repri•ir loa delitos federal•• y defender los intereaea de la 

federación, ante la Suprema Corte de Justicia, Tribunales de 

Circuito y Juz9adoa de Di•trito, con dependencia del poder 

ejecutivo, a travéa de la entonce• exi•tente Secretaria de 

Justicia"'. 

En el afto de 1909 •• expiden la• Leyea or96nicaa 

del lliniaterio P<ablico Federal y del Distrito y Territorios 

Federalea, pri•era• que ae ajuatan a la• dimpoaicione• de la 

Conatitución de 1911, que dio un 9iro deatacado a la 

inatitución. 

Por lo que una vez que •• dan loa principio• 

••enciale• que caracterizan al llini•terio Público y ai 

conaideraaoa todu la• funcion- que debe real izar, aiendo 

i•poaible efectuar•• por el propio Procurador, ea la razón 

por la cual ae ••tablee• la Ley Or96nica y •u Rec¡la•ento 

Interior del 12 de Enero de 1989, que van a rec¡ir la 
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int99raci6n y funcione• de la actual Procuradurla General de 

Ju•ticia del Di•trito Federal. 

El articulo 21 Coll8titucional e•tablece la b ... 

fundaaental del Mini•t•rio Público coao anterioraente lo 

seftalamos, el cual, despué• de variaa discusiones qued6 en la 

forma si9uiente: "· la per•ecuci6n de lo• delitos incuabe 

al Ministerio Público y a la Policla Judicial, la cual e•tar6 

bajo la autoridad y aando inmediato de aqu61 • •; otro 

articulo fundamental para el Ministerio Público lo e• el 102 

del misao ordenaaiento a que be110s hecho aenci6n, al 

establecer: "La ley or9anizará al Ministerio Público de la 

federación, cuyos funcionarios serm nombrado• y reaovidos 

por el ejecutivo, de acuerdo con la Ley respectiva, debiendo 

estar presididos por un Procurador General ••. • • 

Co•o resultado de lo e•tablecido por lo. 

articules antes ••ftalados, la institución del Ministerio 

Público qued6 •ustancialaente tranaforaada con arrevlo a las 

si9uiente• baaes: 

a).- El aonopolio de la acción penal corre•ponde 

exclusivaaente al Estado, y el único 6r9ano estatal al 

que •• encoaienda su ejercicio, ••al Mini•t•rio Público. 

b). - Todos lo. Estado• deben ajotar•• a la• di•posicione8 

~on•titucionale• e•tableciendo la inatituci6n del 

Ministerio Público en •us re•pectivas entidad••· 
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c). - l!:l Mini•terio Público tiene la• funcione• de acción y 

requeriaiento, per•e11uiaiento y acuaando ante los 

Tribunal•• a loa re•ponaablea de un delito. 

d).- La Policta Judicial tiene a au cargo la inve•tigaci6n de 

lo• delito•, la búaqueda de la• pruebaa y el 

de8Cubriaiento de 108 re•ponaablea; debiendo eatar bajo 

el control y vi9ilancia del Mininterio P<ablico. 

e).- Lo8 juece• de lo penal pierden •u cara.cter de Policla 

Judicial, y 110lo de•eapeftan en el procellO penal funcione• 

deciaoriaa. 

f).- Loa particulares no pueden ocurrir directa•ente ante lo• 

juecea co•o denunciantes o coao querellante•. - l!:n lo 

•uceaivo lo harl ante el Mini•terio P<ablico para que 

6ate, dejando •atiafechos loa requi•itoa legal••· 

proaueva la acción penal correapondiente. l!:n aateria 

federal el lliniaterio Público ea el consejero jurldico 

del ejecutivo y ade•6.• el pro•otor de la acción penal que 

debe hacer valer ante lo• Tribunalea y el jefe de la 

Policla Judicial en la inve•ti9aci6n de loa delitos, 

taabifln interviene en laa cueatione• en que ae intereaa 

el l!:atado y en lo• caaoa de lo• •enore• e incapacitado• 

au intervención •• i•preacindible para la apertura del 

proceao penal. tiene a •u cargo la vigilancia de la 

pronta y recta ad•iniatración de juaticia. En el periodo 

de averiguación previa ejerce funciones de autoridad en 
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la búsqueda de l .. pruebaa que han de aervirle para el 

ejercicio de la acción penal, pero deade el llOHnto en 

que proaueve la acción ante loa Tribunales, pierde au 

carácter de autoridad y se convierte en parte. Interviene 

tambi6n en la ejecución de la• aentencias coao ór9ano de 

consulta. 

El articulo 73 fracción 91 de nu••tra carta Magna 

fija 1- b-e• para el Di•trito Federal y reapecto al teaa 

••tablee•: • el Mini•terio Público en el Di•trito 

Federal ••tar• a carvo de un Procurador General de Juaticla, 

quien dependerá directaaente del Pre•idente de la República, 

quien lo noabrará y renovará libreaente": esto últillO taabi~n 

lo eatablece el articulo 89 fracción 11 de la Conatitución, 

dentro de 1- facultad•• del Preaidente de la República. 

Ahora bien, el Mini•terio Pelblico tiene 

re9luentada •u función en loa articulo• 2° y 3° del C6di90 

de Procediaientos Penales para el Di•trito Federal, que 

e•tablecen, re•pectivaaente, que el ejercicio de la acci6n 

penal es exclu•iva del Ministerio Público, aai COllO pedir la• 

aancione• aplicable• al caso concreto, la 1 ibertad de loa 

procesadoa, a•l COllO la aolicitud de la reparación del dafto, 

eatando, entre otra•, la facultad de diri9ir a la Policla 

Judicial para alleqarse los ele•ento• nece•ario• para la 

persecución de los delitos, •olicitando al Juez la orden de 
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aprebenai6n cuando correaponda, 

procedentes, etc6tera. 

ATRIBUCI<JaS DBL •talSTDIO PUBLICO. 

interponer 108 recur809 

La Conatituci6n Polltica de lOll Eatad08 UnidOll 

llexicanOtl inatituye al Miniaterio Público preciaando au 

atribución eaencial y la• leyea orgánica• lo estructuran y 

orc¡anizan, seftalando con detalle la• atribuciones que le 

corresponden. 

Coao anterior•ente ae ha dicho, el articulo 21 de 

la Ley Supreaa establece claraaente que el único titular de 

la acción penal •• el Miniaterio Público, cuya actuación .. 

iapreacindible para la apertura del proceao penal. 

Del anU i•i• del articulo en cita •• deaprende 

que la atribución fund ... ntal del Miniaterio Público .. le. 

peraecuci6n de lo• delitos, au actuaci6n tallbien .. extiende 

a otr .... fer .. de la adainiatraci6n pQblica, siendo notable 

au intervención en aateria civil y faailiar. 

El Ministerio Público principalaente tiene tr .. 

funcione• o atribucionea en aateria penal, aiaau que el 

•aeatro Marco Antonio Dlaz de León ha eatablecido: 

Punci6n in• .. tivadora.- En eata etapa el 

ltini•terio Público no actúa cOllO parte aino coao autoridad, 
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tal coao lo ••tablee• •l articulo 20 del C6di90 de 

Procedi•i•ntoa Penales para el Diatrito Federal, aal coao el 

44 del C6di90 adjetivo f9deral: en eata faae el lliniaterio 

Público cOllo función previa a J.a de accionar, tiene el deber 

d• realizar una ••rie de actividad•• lnv-uvatori .. 

diri9ldaa a juatiflcar el correcto ejercicio de la acción 

penal, la que tendr6 que intentar invariable~ente en cuanto 

•• reúnan loa requisito• seftalado• por la Ley, deaarrollando 

eata función antes del proceao penal, en la fase denoainada 

averi9uación previa. 

l'uDcl61l ac:uaatoria.- En esta faae, el Miniaterio 

Público, una vez agotada la faae inveati9adora, tendr6 el 

deber de ejercitar acción penal en ca80 de encontrar 

ele•entoa auficientea, conaignando dicha averlquacl6n: en la 

conai9naci6n, el Ministerio P<lblico debe deterainar, de 

aanera preciaa, la pretenaión punitiva que debe estar fundada 

y aotivada al caao concreto. 

Funci6D proc: ... 1.- Una vez que ae ejercita la 

acci6n penal por parte del Miniaterio P<lbl ico, la se9uir6 

ejercitando, ya no coao autoridad, aino coao parte del 

proceao por toda la secuela procediaental, hasta que se dicte 

la sentencia definitiva, •i••a que deber6 causar estado. 
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3.- COBRPO DllL DBLITO, PWWWA RBBPOBSABILIDAI>. 

Para que el Ministerio Público pueda ejercitar la 

acci6n penal, ea necesario que haya acreditado el cuerpo del 

delito y la preaunta responsabilidad, a continuación se 

estudian las doa figuras jurldicaa: 

Cuerpo del delito.- Dice el •aeatro Marco Antonio 

Dlaz de Le6n que el cuerpo del delito eu "El conjunto de 

ele•entoa objetivos, subjetivos y nor•ativoa que integran el 

tipo penal "9 y manifiesta que este ea un concepto neta•ente 

proceaal. 

Sea considerado co•o "El conjunto de ele•entos 

relacionados con la co•iai6D de un delito para fincar la 

posible reaponaabi 1 idad; que conati tuyen la ••terialidad de 

la figura delictiva por la Ley", "E• la prueba de la 

existencia del quebranta•iento de la Ley, todo objeto que 

sirve para hacerla con.tar. La •aterialidad de la infracción. 

El conjunto de loa ele•entoa ••terialea que for•an el delito. 

Co•prenden no solo loa ele•entoa f isicoa cuyo concurao ea 

indispensable para que la infracción exista, sino ta•bién en 

loa elementos accesorios que se refieren al hecho principal, 

ea pues tanto la· persona o cosa en quien ae concreta la 

realidad objetiva del delito, co•o todas laa •anifeatacionea 

exteriores que tenc¡an relaci6n •l• o menos inmediata con la 

infracción"10, 
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A•i•i••o, al cuerpo del delito 11e le han dado 

tre• acepcione•; la pri .. ra noa dice que e• el delito •i•mo, 

la aegunda no• dice que en ésta •e encuentra conatituido por 

el conjunto de eleaento• •ateriale• e inmateriale• que 

co•prende la definición legal, en la tercera aanifie•tan que 

6ate consiste excluaiv&Jaente en loa ele•ento• •ateriale•. 

Para la co•probaciOn del cuerpo del delito e• 

indispensable hablar pri•ero •obre la inteqraci6n del cuerpo 

del delito; 6•ta ae lleva a cabo reuniendo loa elementos que 

ae desprenden del tipo 199al, d6ndoae eato en la averiCJQaci6n 

previa, siendo el Ministerio Público el encarqado de reunir 

loa ele•entoa, allegtndose de todos aquellos ve•tiqios, 

pruebas •aterialea de la perpetración de un delito. 

Para la eo•probaciOn del cuerpo del delito, 

Podemos explicarlo con la •isaa descripción que da el COdi90 

Federal de Proeedi•ientoa Penales al aeftalar que se tendr6 

por co11probado cuando esté justificado la existencia de loa 

elementos •aterialea que constituyen el hecho delietuo•o. 

El cuerpo del delito puede eoaprobarae .. di ante 

toda elaae de prueba•, que éstas sean ló9ica•ente adecuadas 

para loqrar el conoei111iento de la existencia del ele•ento 

constitutivo de que •e trate, tanto el C6di90 Procesal COllún 

co110 el Federal, aeftalan r99las especiales para la 

co11probaci6n del cuerpo de ciertos delito•. 



Pr8811Dta re9P0naahilidad.- Se define coao el 

deber jurtdico del sujeto de sopcrtar las consecuenciaa del 

delito, asiaiaao el articulo 19 Constitucional entiende pcr 

respcnsabilidad la intervenci6n del sujeto en la realizaci6n 

de una conducta principal o accesoria de adecuaci6n tipica, y 

ésta se presuae cuando ae preaentan deterainadas pruebas por 

las cuales se puede supcner la reapcnsahilidad en la coaisi6n 

de un delito Por uno o varios sujetos. 

Por lo que deciaoa que la presunta 

respcnsabi 1 idad ea deber juridico en que se encuentra el 

individuo imputable, mismo que debe dar cuenta a la sociedad 

de au coapcrta•iento delictivo. La preaunta responaabi lidad 

existe cuando hay ele•entoa suficiente• para auponer que una 

peraona ha toaado parte en la concepci6n, preparac16n o 

ejecuci6n de un acto tipico, por lo cual debe aer so•etido al 

proceao correspondiente. 

Se afiraa que una de laa caractertaticaa del 

procedi•iento ea que durante éste existen indicios de que el 

sujeto activo coaeti6 una conducta delictiva, la Ley no dice 

que tenqa que probarse la reaponsahi 1 idad para aoaeter al 

sujeto activo a proceso, pues s6lo ae requieren dato• que la 

ha9an probable, Porque ai la responsabilidad .. tuvie .. 

probada no serla necesario iniciar un proceso. 

Generalaente en la pr•ctica, cuando ae tiene por 

acreditado el cuerpo del delito, reapecto de la preaunta 
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re•pon•&bilidad, baata que haya indicios o aospechaa con 

relación al indiciado, para efectos de las deter11inaciones 

del A9ente del Ministerio Público, Más no asl en la 

deter•inación del Juez de la causa, quien deberá de fundar 

debida•ente su reaol uci6n con la demostración plena de la 

responsabilidad del sujeto activo. 

4.- DB LAS DBTBIUIIDCIOIUB DBL lllRISTDIO PUBLICO. 

Con respecto al presente punto, se refiere que 

las deter•inaciones del Ministerio Público, una vez que se 

han practicado laa dili9encias, pueden ser: 

1).- Ejercicio de la acción penal. 

a).- Sin detenido 

b).- con detenido. 

2).- No ejercicio de la acción penal (resolución de archivo) 

3).- Reaerva. 

1).- B.1DCICIO Dll: LA ACCIOR PBllAL. 

Co•o anterior•ente se definió a la acción, es 

6ata la facultad que ae tiene para llevar una controversia 
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ante loa Tribunales y aolicitar de éatoa el pronuncia•iento 

aobre la relación jurldica en la que aur9e el litigio. 

Por lo que la acción penal la pode•o• definir 

co•o el poder juridico de exitar y proaover la deciaión del 

órgano juriadiccional •obre una deter•inada relación de 

derecho penal. Según la doctrina define a la acción penal 

coao el poder jurldico de pro•over la actuación 

j ur i 8d ice i ona l a fin de que el j uz9ador pronuncie acerca de 

la punibi Udad de hecho• que el titular de aquella reputa 

coao conatitutivoa de delito. De lo cual ae puede concluir 

que la acción penal ea una acción pública ejecutada en 

repreaentación del btado por el Mini•terio Público y cuyo 

objeto ea la aplicaci61l de la Ley al caao concreto. 

El jurista Borja O.Orno la define coao "una 

actividad del Ministerio Público enc .. inada a cu•plir con au 

función y a poner en actitud al 6r9ano jurisdiccional para 

realizar la auya"11 

De laa anteriores definiciones Podeaoa concluir 

que la acción penal e• la atribución Constitucional exclusiva 

del Miniaterio Público por la cual pide al órgano 

jurilldiccional co•petente aplique la Ley al caao concreto. 
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a).- BJBllCICIO DE LA ACCIOR PmAL SIR DBTllHDO. 

Una vez que hayan •ido cubierto• o reunido• los 

requisito• del articulo 16 Conatitucional, con las 

diligencia• practicada• por el llini•terio P<ablico y no •e 

encuentre el pre•unto re•ponmable del hecho illcito detenido 

o a di•po•ici6n del repre .. ntante •ocial, éste con•ignar• la 

averi9uaci6n previa o expediente a la autoridad 

juri•diccional solicitando •ea girada la orden de 

aprehen•i6n, en lom caso• en que el delito por el cual •e 

consigna tenga •eftalada únicaaente una •anci6n corporal o una 

alternativa que incluya alguna no corporal, el Ministerio 

P6blico •e 1 i•i tará en la conmiqnaci6n a •o licitar al Juez 

cite al inculpado o collO propi .. ente •e le denomiina orden de 

coaparecencia, para que co•parezca ante 61. 

b) .- BJDCICJO DE LA ACCIOR PmAL COR DB'l'DIIDO. 

Cuando el •ujeto activo del delito •• detenido en 

flagrante delito o cuando exiata peligro de que ••te H 

•u•trai9a de la acción penal, el Miniaterio P6bl ico deberá 

con•ignarle dentro de la• veinticuatro hora• •iguientea a la 

detención del sujeto activo al Juez co•petente. 
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Una vez que - encuentra detenido el preaunto 

reapouable de la ca11iai6n de alCJ(an delito, - iniciarl la 

averiguación previa reapecUva y dentro de laa veinticuatro 

bor.. aiguient.. deberl conatvnar .. ta averiguaci6n 

(expediente) ute un Juez, y aer6 6ate que en au auto de 

radicación exaainarl ai la conaignación reeme loa requiaitoa 

del articulo 16 Conatitucional, en ca.o afiraativo decretarl 

la detención del conaipado, en caao contrario, el Juez 

decretarl la inaediata libertad del conai9nado. 

2).- m &JDCICIO DB LA ACCIOR PBllAL 

(UBOLUCI09 DE AllCllIVO). 

Recordeta0• que el lliniaterio P6blico ea una 

inatitución de buena fe y en la aiua foraa obra, coao 

repreaentante aocial au gran inter6a priaordial ea el 

proeover loa principios de juaticia, de eata foraa ai al 

practicar la• dili9enciaa y agotad .... tu no ae rewaen loa 

requiaitoa o eleaentoa de procedibi lidad para ejercitar la 

acción penal, o porque loa hecho• •obre lo• que ae inveati96 

no aon conatitutivoa de un illcito, el lliniaterio Público 

ordenarl el no ejercicio de la acción penal, enviando el 

expediente o averi9uaci6n previa al archivo, deterainación 

que ha aido euy ob;etada debido a que el ór9ano inveatigador 



no tleDe facultad.. jurimclieelonalea para declarar la DO 

exiatencia del delito. o la DO reunión de loe el ... ntOll del 

•i•llO• o de la pre•uDta re•ponaabi Udad. apero ae ajota a 

loa preceptoa de la Conatltuci6n en el HDUdo de que los 

datoa que arroja ·1a averieua~ión previa deberU. Hr baatant•• 

para coaprobar la exiatencia del cuerpo del delito y la 

probable reaponaabilidad. de lo contrario, conllevart al 

ór9ano peraecutor de lOll delitoa al no ejercicio de la acción 

penal. 

La re•olución de archivo con•i•te, en t6r•ino• 

9enerale•, en un aobre .. i•iento adaini•trativo. al que 

nueatro derecho califica coao resolución de no ejercicio de 

la acción penal. 

Una averteuación previa puede aer enviada al 

archivo por lOll •i9uient .. aupueat011: 

a).- Cuando loe hecho• no aean conatitutivo• de delitoa. o 

cuando a\in puedan aerlo re•ulte i•po•ible la prueba de •u 

exiatencia. 

b).- Por perdón del ofendido. 

c) . - Porque •• coaprob6 la ex i a t ene i a de una excuaa 

abllolutoria. o una cau•a de juatif icaci6n. 

d).- Por haber fallecido el pr .. unto re•ponaable. 



3).- man. 

Reapecto de la• actividad•• del Miniaterio 

Públ leo en el fuero coaún no exiate rec¡l ... ntaci6n al9una. 

Ellpero con relaci6n a la in•tituci6n de la re•erva, en el 

fuero federal, en el articulo 131 del C6dic¡o Federal de 

Procedi•iento• Penalea, indica que al de laa diligencia• 

practicadu no re•ul tan ele•ento• •uf iciente• para hacer la 

con•i9naci6n a lo• Tribunal•• y no aparece que •• pueden 

practicar eata• di lic¡encia•, pero ae pre•ume que con 

·po•terioridad pudieran allec¡ar•e •'9 datoa para proaec¡uir la 

averic¡uaci6n previa, •• re•ervari el expediente ha•ta que 

aparezcan nuev09 ve•tic¡io• o indicio• reapecto del delito. 

A la reaerva diveraoa autorea la 11-an 

suspensión ad•iniatrativa, •iento 6•ta no una ter•inaci6n del 

periodo de averi9uaci6n previa, sino tan •olo una •uapen•i6n. 

5.- PRIRCIPALl!:s DILIGERCIAS llDLIZUI LA 

1119ESTIGACIOR DE LOS DELITOS Ell ESTUDIO. 

Principiaremos con definir qu6 ae entiende por 

diligencia, de lo cual el ••estro Diaz de Le6n refiere en •u 

diccionario: "Di 1 igencia. Actuación judicial que se celebra 

en el proce•o"12. Por lo que aplicada en el pre•ente capitulo 
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de e•tudio pode•o• decir que mon aquel lu actuacione• que 

real iza el llini•terio Público, encaainadu a la int99raci6n 

del cuerpo del delito y la pre•unta re•ponaabilidad. 

Vi•to lo anterior, •• •eftalan c090 diligenci

principale• en 108 delito• coaetidoa con aotivo del trúuaito 

de vehlculoa l .. si9uientea: 

a).- Iniciar la averic¡uación previa correapondiente; en .. te 

punto •e asienta el lugar, fecha, hora y funcionario• que 

inician la averiguación. 

b).- Narrar en foraa breve 

levanta•iento del acta, 

introducción a loa hechos, 

exordio. 

loa becboa que 

aiendo 6ata 

coauruaente •• 

110tivan el 

narración o 

conoce coao 

c).- To•ar la declaración de quien proporciona la noticia del 

delito o atender el parte o declaración del policla 

re•itente; eata diligencia conaiate en recibir y recabar 

•ediante declaración a la per80na o aervidor público y 

co•ple•entindolo •ediante interrogatorio aobre loa hecho• 

constitutivo• del delito, con frecuencia al aervidor 

público que toae conoci•iento ae le prequntari ai l• 

conatan loa hechos. 

d).- Diligencia de inapecci6n •iniaterial; eata actividad que 

realiza el Ministerio Público tiene como fin obaervar, 

exaainar, hacer deacripci6n de peraonaa, lugarea, 
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objeto•, cad6vere• y efecto• de lo• hecho•, con el objeto 

de 109rar un conocimiento directo de la realidad de una 

conducta o hecho•, 109rando a•l la int99raci6n de la 

averi9uaci6n previa. 

e).- Diligencia de levanta•iento de cad6ver; ••ta dili9encia 

•• real izar• •ola•ente que a conmecuencia del accidente 

de tr6n•ito resultare algún ho•icidio, realizindoae de la 

•iguiente for•a, •e debe realizar un exaaen •inucio•o del 

lugar, auxiliAndose de fot09raflas, croqui• deacriptivo, 

etcétera, lo• que contendrán rodadas de vehiculo, huellas 

de frenuiento, •anchas de •an9re, cri•tale•, pintura; 

.. i•i••o exa•inarAn el ropaje del occi•o y se real izarA 

un exa•en •inucio•o y externo del cadAver, para recabar 

todo• ••to• datos el agente del Ministerio Público •• 

auxiliar• de los peri toa, entre ellos, foren•e, 

fotógrafo, tr6n•ito terre•tre, etcétera. 

Dentro de ••ta dili9encia el Ministerio Público 

•olicitarA al perito •édico legista la prActica de la 

necropsia de ley, la cual recabarA los infor .. • y loa 

remitir• al representante •ocial, para to•ar conoci•i•nto 

de la• cau•a• de 11uerte del •ujeto pa•ivo, tpcca o 

momento que ocurri6, po•ici6n inicial y final de la 

vlcti•a al ocurrir los hecho•, asi co•o una e•ti•aci6n de 

posibilidad de •obrevivencia. 
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f) • - re ainiater ial de vehlculoa y daftoa; loa daftoa no aolo 

•e ob•ervarin en loa vebiculo•. 

pudie•en relacionarse con loa 

sino otros bienes que 

hechoa. tale• co110 

inaueblea. poste•. •••Aforo• y cualquier otro dafto; esta 

dili9encia •• coapleaenta con la inapección ainiaterial. 

fe de leaionea y declaración de teati9oa, esta diligencia 

se inicia dando fe de la• caracterlaticaa del vehlculoa. 

poaterioraente loa daftoa ocaaionadoa, etc6tera. 

9).- Declaración de aanejador••· lesionado• y testigos; esta 

di 1 i9•ncia consiste en recabar una declaración a loa 

aanejadore•, la victiaa leaionada, te•tigoa preaenciale• 

de loa· hechos, declaracione• que deberin realizarse por 

aeparado, a fin de que expresen en foraa real coao •u 

•uacitaron loa hechos. 

h).- In•pección aini•terial de lesione• y eatado paicofi•ico; 

la pri .. ra conai•te para efecto de describir y ubicar la• 

le•ionea que pre•ente reciente .. nte y relacionadaa con el 

hecho que •e investigue, siendo el a6dico legista qui6n 

••ftalarl el grado de la l••ión para tipificarse. Por lo 

que hace a la inapección ainiaterial de utado 

paicofiaico, al igual que la diligencia. anterior. •• 

realiza con el auxilio del perito 116dico legi•ta a efecto 

de valorar el ••tado aental y corporal del individuo. 

i).- Solicitar la intervención de perito•, coeo pueden .. r en 

trinaito terrestre, ..c:Anicoa. arquitect09, 116dlc09. 



•ahaadorea, etc6tera, o loa que el e•ento delicti•o 

pudieae requerir. Recabando y agregando a la averiguación 

previa el dicta .. n requerido. 

j). - En au •oaento, deterainar al reapecto de cOD11ignar loa 

hecho• delictu080a. En la hiP6te•i• de que •e haya 

integrado el cuerpo del delito y la pre•unta 

re•pon•abi lidad, procecler6 a foraular ponencia de 

con•i9naci6n: en caao contrario darA lugar a cualquiera 

de la• deter•inacion•• que la Ley aeftala. 

Laa principal•• di ligenciaa que ae deben 

practicar en la inve•ti9aci6n de loa deli tOll coaetidoa con 

aotivo del trtneito de vehlculoa, ae han •eftalado laa •6• 

coaune• y de •ayor iaportancia, ai••a• que ae deben realizar 

cuidado•a•ente, por el repreaentante aocial y au aecretario, 

debi6ndoae acoapaftar de perito• en la aateria que el caao lo 

requiera para auxiliarlo en la apreciación de lo• hechoa, 

lugarea, persona•, etc6tera. 

6. - mm DB L08 DELITOS QUE SE COhBfdi COR llO'l'IVO na. 

TRARBITO DS VBllICULOB, D AVDIGOACIOR PllBVIA. 

Ea iaportante aeftalar en eate apartado del 

pre .. nte capitulo, como ae deaarrolla paao a paao la 
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averi9uaci6n previa en loa delitoe que .. COlleten con •otivo 

del trin•ito de veblculo•. por lo que .. tratar• d• explicar 

en for•a concreta el procedi•iento o intecaraci61l de la 

averivuaci6n previa en ••to• illcitOll; •• .. ftala que en for•a 

concreta en virtud de que una variante pu9de cambiar 

totalaente eata inteqraci6n o en au cuo el re•ul tado en 

cuanto al ejercicio de la acci6n penal. por lo que: 

En caao de que exiata un choque o coli•i6n entre 

vehlculo• particular•• y reaulte de ••to puroa ddoa a loa 

veblculom, loa conductor.. nunca tendrin la calidad de 

detenidos, por lo que una vez que hayan rendido au 

declaraci6n con relaci6n a lota becboa podrin retirarae de la 

avencia inveati9adora y •• le• barA entrecaa de aua veblculoa 

si ••toa ya fueron exaainado• por loa peritoa de trtnaito. 

En el caso de l••ion- y hoeaicidio, el 

procedi•i•nto tendri •u• variante•, loa conductor•• .. ru 

ase9urados y enviadoa al lugar de pendiente• en la acaencia 

investigadora del Ministerio Público ain poder aalir, a .. noa 

que •e lograra el perd6n en el cuo de 1-ion-, pero en el 

de ho•icidio no, en virtud de que este delito ae per•ivu• de 

oficio y soluente •e podri obtener au 1 ibertad •ediante el 

dep6•i to de caución, •i••a que fijar6 el lliniaterio Público 

en ba•e a una tabla que •aneja ••te, to•ando en cuenta la 

clasif icaci6n de la le•i6n o en au ~aao el h011icidio. 



Bb el caao del delito d• ataqu.. a la• vla• de 

co•unicación o general•• de comunicación, en el que •e cau .. 

un dafto, •e •evuiri el •i•mo procedl•iento que en anterior, 

•olaaente que para obtener la libertad lo• conductores, la 

caución •eri seftalada en b ... a 108 daft09 oca•ionados y a la 

cuantificación del perito valuador. 

Una vez que se inicia la averipación previa, y 

de•pu6• de que - declar6 a lo• conductores y que se hayan 

realizado todas laa diligencia• re•pectivas, si alguno de 108 

conductores no 109r6 su libertad caucional o si el delito que 

se integr6 fue el de ataques a las vla• de comunicación, e•ta 

averiguación tendrA que agilizar•• o int99rar•e lo antes 

po•ible, para que •ea con•ignado ante la autoridad 

jurisdiccional y justifique •u detenci6n; ya que hay que 

recordar que el agente inve•tigador s6lo podrA tener para 

inve•tigaci6n a una per•ona, veinticuatro hora•. 

En todo• lo• de•A• delitos que •e estudian, si la 

averiguación previa no ae encuentra int99rada, 6ata se 

turnari a una •••• de trlaite, ai•aa que •e encargarl de 

recabar la docuaentación, practicar diligencias, recibir 

dictlaene• que hagan falta, e• decir, la aesa de triaite •e 

encargarl de perfeccionar la averiguaci6n previa reuniendo 

lo• ele•entos para la coaprobaci6n del cuerpo del delito COllO 

la presunta responsabilidad, y una vez hecho ••to, podrl 

ejercer acci6n penal en contra del conductor o conductor-
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que hayan participado en el hec:bo de trAnaito, conaignando al 

preaunto al .Juez coapetente, o puede aer que no ejercite 

acci6n penal enviando el expediente al archivo. 
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CAPITULO IV. 

DBL PROCEDilllDITO l'M LOB DELITOS QUE SE WHH 

COR llOTIVO DllCL TRAllSITO DE VBBICOLOB 



1. - ... IODO m PllBPAllAC109 Ria PllOCDO. 

Antea de entrar al ••ludio del preaente te•a, ea 

i•portante definir al proc:eao y al procedi•iento, conforae a 

la doctrina •• hacen ••la• definicionea; el •ae•tro Dlaz de 

León define al proceao C080 •un conjunto de acto• proceaalea, 

Ugad09 entre al co•o una relación juridica, por virtud del 

cual - btado otorga su jurilldicci6n con el objeto de 

re•olver loa liti9ios o relaciones de derecho soaetidoa a au 

deciaión. Dicho• actoa proceaalea entraftan una relación 

jurldica, conaistente en el conjunto de ligA•enes, de 

vinculacionea que la Ley eatablece entre loa sujeto• de la 

relación. De•anda, conteatación, conaiCJQación, declaración 

preparatoria, aentencia, aecJ(m el proceao de que - trate, 

con•ti tuyen la expreai6n externa de tal relación, que - da 

entre lea part .. y el Juaz•1. 

Ami•i••o, con reapeeto al procedi•iento el •i•mo 

autor en au diccionario lo define co•o "conjunto coordinado 

de acto• proce•alea que sirven para la obtención de un fin 

deter•inado dentro del proceao. El procedi•iento equivale en 

realidad a una parte del proce90, ea decir, aquél se da y 

d-arrol la dentro de ••te, concatenando a loa actos de que 

conata, uni6ndoloa COllO si ae tratara de ealabonea, hasta 

producir la situación jurldica que eorreaponde en el proceso. 

El proe9di•iento pues, equivale a una fase proceaal aut6n09a 
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y deli•itada r .. peeto del proce80, en la cual ae d .. arrolla. 

Significa en au.a, di l igenciaa, actuacionea o •edidaa, ae 

aplica co•o nor•a• o legialacionea proceaalea, co•o cuando •• 

habla del procedi•iento penal o civil por eje•plo, •obre todo 

quiere decir ta•bi6n tra•itaci6n o aubstanciaci6n, bien aea 

total, bien aea parcial"2. 

Aai•iaao, el citado autor en au obra co•enta que 

el procedi•iento no n un ain6niao de proceao y viceveraa, 

ca.o auele e11plearse: el proceso ae puede decir que es el 

todo y el procedi•iento es una parte de eae todo, ahora bien, 

el fin pr6zi•o del proceso ea la de llegar a la deciai6n del 

conflicto ••di ante un fallo que adquiere autoridad de coaa 

juzgada: por lo que el procedi•iento au fin pr6zi•o ea la de 

cumplir con el objetivo de eaa fue para continuar con la 

aiguiente. 

Una definici6n ••• ea la que da el diccionario de 

Derecho de loa juriatu Rafael de Pina y Rafael de Pina Vara, 

la cual en principio define al proceso co•o "conjunto de 

acto• regulado• por la Ley y realizados con la finalidad de 

alcanzar la aplicaci6n judicial del Derecho objetivo y la 

aatiafacci6n conaiguiente del interéa leqal•ente tutelado en 

el caao concreto, •ediante una deciai6n del Juez coapetente. 

La palabra proceao ea ain6ni•a de juicio"l, 

Loa •i••o• autorea definen en au obra al 

procedi•iento de la aiquiente for•a: "conjunto de 



for•alidade• o trbite• a que e•t• •ujeta la realización de 

los actos jur1dicoa, civi le•, proce•ale•, admini•trativo• y 

le9i•lativoa. La palabra procedimiento referida a la• 

for•al idadea proceaalea e• •inóniao de la de enjuiciaaiento 

co•o la de proceso lo e• de la de juicio"4. 

Ahora bien, e• •uy importante antes de continuar, 

recapitular sobre laa definiciones dadas por loa anteriores 

autores, porque a continuación se acotará sobre una corriente 

•uy di fundida por parte de loa procedi•ental istaa penales en 

México, ya que han sostenido que el proceso es una parte del 

proc:edi•iento; afir•ando que la distinción de Carnelutti no 

ea aplicable en Mxico sobre el proceso y el procedi•iento, 

ya que el proceso ea una fase del procedi•iento, eatoa 

autores que sostienen esta idea destaca el jurista Fernando 

Arilla Baa, siendo el aaeatro Colln Sánchez quien lo 

eati•ula. 

Abundando aáa sobre el teaa, se transcribe la 

definición que da el maestro Arilla Basen au obra: "El 

procedi•iento está constituido por el conjunto de actos, 

vinculados entre si por relaciones de causalidad y finalidad 

y reguladas por noraas jurídicas, ejecutados por loa órganos 

persecutorios y jurisdiccional en el ejercicio de sus 

respectivas atribuciones, para actualizar sobre el autor o 

participe de un delito la con•inaci6n penal establecida en la 

Ley. 
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"lto hay que confundir, cuando unoa en ••teria 

penal, el procediaiento con el proceeo. El proceao ••por lo 

que hace a México el periodo de procedimiento que COllO 

vereaom poaterioraente, •• inicia con el auto de foraal 

priaión"5, 

Dadas la• anteriorea definicionea ae puede decir, 

por lo que reapec:ta a M6xico, que existen d09 corriente• auy 

definidaa, que establece la priaera que el proceao es el 

continente y el procedimiento el contenido; y la sevunda, 

coao anterioraente se dijo, expuesta por el aaestro Ari l la 

Bas, que el proceso es una parte del procedi•iento. 

Por lo que puedo decir que aabaa corriente• 

tienen su razón de ser, ya que 1 a pr iaera son expueataa por 

tratadistas que parten del eatudio de la teoria 9eneral del 

proceao, ea decir, au trabajo ae aP99a ••• a la doctrina y a 

criterios provenientes de la doctrina franceaa, argentina, 

eapaftola, etc6tera; la segunda corriente ea aplicada por 

juristas proc:edimentalistaa penales en M6xico, loa cualea 

afiraan que dentro del procedimiento existe una faae que •• 

el proceso, aiaaa que inicia con el auto de foraal priai6n, 

la cual, a ai criterio, ea aceptable en virtud de que exiate 

dentro de la doctrina la figura juridica de proceao coao un 

todo, y dentro del Derecho Penal Mexicano ea una parte del 

procedi•iento o etapa de éate, por lo que la idea del proceso 

penal debe separarse del concepto de procedimiento penal. 
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Ya que, cot10 •e apunt6 anterior•ente, el 

procedi•iento e• la •anera de hacer una cosa, •• el trA•ite a 

ae9uir•e, el orden de acto• o di liCJencia• pena le•, y el 

proce•o •• el conjunto de acto• enca•inadoa a un fin. 

Para concluir el pre•ente punto toaare110a lo que 

afir•a el jurista Jor9e Alberto Silva Silva: "El proce•o 

coaprende ade•A• la suaa de lo• actos de la actividad 

juri•diccional, de la actividad de las partea y aún las 

actividades realizadas por terceros (peritos, testi9os, 

intérprete•, etcétera) co•prende lo que para algunos se 

denoaina contrato proce•al, la relación procesal o la 

situación proceaal, que de acuerdo con la teoria esc09ida da 

la e•encia del proceso. 

"Por lo tanto, loa juristas -pero en e•pecial 

para loa procesalistaa- el proceso penal cotaprende el 

procedisiento judicial penal, y no éste a aquél. Profunda 

diferencia que de ser coaprendida en •u aa9nitud, se traduce 

hasta en el nombre de nuestra diaciplina (derecho de 

procediaientos penale• o derecho proce•al penal). 

la vez que dentro del proceso 

procedimiento• y no uno s6lo. 

"Re•arqueaos a 

penal se traaitan varios 

Teneaos asi diver•o• 

procediaiento• incidentales, 

procediaiento• probatorios, 

procediaientos iapugnativo•. 

procedimientos cautelares, etcétera. 
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"Bl procedi•iento no ea au que la foraa del 

proceao, y coao foraa depende del objeto que ha de tratarae, 

la foraa puede ••r variante"&. 

Para finalizar el pr ... nte punto, cabe aclarar•• 

que este capitulo •e deaarrollar6 conforae a laa 

apreciacione• establee: ida• por loa jurista• 

procediaentalistaa .. xtcanoa, por lo que al eatudiar•e en el 

capitulo anterior la averiguación previa, se eatudi6 el 

priaer periodo del procedi11iento, aiendo materia de estudio 

loa tres periodos restantes en el presente capitulo, conforae 

al articulo 1º del Código Federal de Procediaientoa Penales, 

periodos que se hallan también distribuidos, aunque sin estar 

enunciados expreaaaente, en el C6di90 de Procedi•iento• 

Penales para el Distrito Federal, por lo que se entra de 

lleno al periodo de preparación del proceso. 

81 periodo de preparaci6D del proce90: Seqún el 

jurista Manuel Rivera Silva "••te periodo abarca del auto de 

radicación al auto de foraal prisión, sujeción a proceso, o 

libertad por falta de aéritos con las reservas de Ley• 7 . 

Una vez que el Ministerio Público ejercitó la 

acción, obliga al órgano jurisdiccional a resolver sobre la 

petición realizada por el representante social, por lo que 

una vez que el Juez reciba la consignación, éste dictar6 auto 

de radicación en el que reaolver6 si la averiguación previa 
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requi•ito• del articulo 16 de la Con•tituci6n. Con ••te auto 

inicia el periodo de preparaci6n del proce•o (art. 286 bl•). 

Eate periodo procedlaental que no• ocupa, 

principia b .. icaaente con el auto de radicación y teraina con 

el auto de t6raino Conmtitucional, el cual puede ••r auto de 

foraal pri•ión, auto de ejecución a proceao o auto de 

libertad por falta de eleaento• para proce•ar (art. 299 

C6di90 de Procediaiento• Penale•). 

El auto de radicación •• la pri•era actividad del 

6r9ano juri•diccional, una vez que tiene conoci•iento de la 

conai9naci6n. El objetivo de ••te periodo •• reunir todos los 

dato• que •irven de ba•e al proce•o, •• decir, •• va a 

coaprobar la co•i•ión del delito y la po•ible reeponaabilidad 

del delincuente, en virtud de que sin la coaprobaci6n de la 

co11iaión del delito serla inútil •e9uir un proceao y ain 

acreditar cuando aenos dato• de los que •• pueden inferir la 

reapon•abi 1 idad de un •ujeto, ••ria ineficaz la iniciación 

del proceso: por lo que para •eQuir un proce•o el 199ialador 

exi9e baee para e•o, la finalidad del periodo objeto del 

estudio ee este apartado, e• contribuir a esa base. El 

contenido del periodo eetA int99rado por un conjunto de 

actividadee le9alaente r99uladae y diri9ida• por el 6r9ano 

juri•diccional. 

Al9unos autor•• afirman que el auto de radicación 

o coao otros autore• le llaman, auto de inicio o cabeza de 
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procellO, •• la pri•era reaoluci6n que dicta el 6r9ano de la 

jurladlcclón, con la cual •• aanlfie•ta en for•• efectiva la 

relación proce•al, ya que tanto el Mlniaterio P6bllco como el 

proc-ado quedan aujetoa deade eM mo-nto a la juriadlcci6n 

de un Tribunal det•r•inado; •• dice que •• la pri•era 

re•olución de un Ju•• en la etapa del procedi•i•nto penal que 

ante 61 .. •lvue, ya que el periodo anterior tiene el 

car•cter adainl•tratlvo. 

Collo •• ba viato, un 9ran aector de la doctrina 

•e:dcana -tiene que el procellO ae inicia preci•uente con 

'el auto de radicación, otros autore• en caabio, parten el 

procellO del auto de foraal priai6n. 

Pero hay que recordar que el 

Procedi•i•ntoa Penal•• para el Diatrito Federal 

C6di90 de 

babia del 

periodo de in•trucci6n en •u articulo 315, que a la letra 

dice: El Juez declarar• cerrada la inatrucci6n, por lo que ea 

de preaupon•r•• que .. t• C6di90 contiene .. te periodo, 

ivnorando o no eatableciendo en qu6 11C111ento principia eate 

periodo, por lo que el juriata Juan Jo•• Gonzllez indica: "La 

priaera fa•• de la inatrucci6n •• inicia con el auto de 

radicación, priaer acto de i•perio del Juez y ter•ina con el 

auto de foraal pri•i6n o aujeci6n a proceao. bto •• lo que 

con•tituye la in•trucción previa • El •99undo per lodo, o 

••a la inatrucción foraal, principia en el auto de for•al 



priaión y concluye con el auto en que ae declara cerrada la 

inatrucción"ª· 

Otro c¡ran juriata que refiere aobre la 

instrucción ea el •aeatro Colln Sinchez, al citar en au obra 

"eate periodo debe ser denominado co•o inatrucción, 

c¡raaatical•ente entendida la misma co•o impartición de 

conociaiento que ae tenc¡a acerca del delito aean diric¡ido• al 

Juez, con independencia de que el •i••o to•• la iniciativa de 

inveatic¡ar lo que en au opinión no ea claro para producirle 

u.ha aatisfacción que lo lleve a la convicción•9. El referido 

autor afirma que "la instrucción se inicia cuando ejercita la 

acción penal, el Juez ordena la radicación del aaunto 

principal, asl el proceso y la tri 1091a de acto• que lo 

caracterizan: acuaatorioa, de defensa y deciaorioa•10. 

En base a eata descripción, ea poaible determinar 

que para el ••estro Colln S6nchez que la primera etapa de la 

instrucción ae inicia en el aoaento en que se ejercita la 

acción penal por el Ministerio Público, se dicta el auto de 

radicación o de inicio; a nuestro criterio, el periodo de 

preparación del proceao se inicia con el auto de radicación o 

inicio. Dicho auto contendr• loa sic¡uientes requisito•: 

a).- Fecha Y hora de recepción de la conaic¡nación. 

b).- Orden para rec¡iatrarla en el Libro de Gobierno. 

c).- Aviao al Miniaterio Público para que intervenc¡a. 
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Loa anteriore• ele•entos deben constar en el 

auto, que se co•enta cuando hay detenido, •i no hay detenido, 

el .Juez har6 constar ezcluaivaaente loa do• pri•ero• datoa, 

para eatar en aptitud de librar la orden de aprehenai6n o 

negarla. 

Cuando hay detenido, debe aer reauel ta la 

aituaci6n del aujeto activo, dentro del término de aetenta y 

dos hora•, previa la toaa de su declaración preparatoria, si 

no hay detenido, se procederá a girar la orden de aprehenaión 

o de presentación en su caso. 

Los efectos del auto de radicación aon fijar la 

jurisdicción del .Juez, vincular las partea a un 6rgano 

juriadiccional y abrir el periodo de preparación del proceao. 

A partir del auto de radicación, la vlctiaa o 

preaunto ofendido se encuentra representado por el Niniaterio 

Público, ya que una vez hecha la conaignación de loa hechoa, 

éate carece de facultades de investigación, en virtud de que 

tales actos han concluido. 

cuando la consignación ae hace con detenido, el 

.Juez diapone de un término de cuarenta y ocho hora• para 

to•ar au declaración preparatoria y de aetenta y do• boraa 

para reaolver el auto de téraino conatitucional. 

Retomando al auto de radicación, con reapecto a 

que ae realizó la consignación con detenido, el .Juez 
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exa•inar• •i la consi9naci6n reúne loa requisito• del 

articulo 16 Constitucional, y si lo• reúne, 6•te decretar• la 

detención del con•ignado, en ca•o de que no se encuentren 

reunido• lo• requisito• constitucionale• se decretar• su 

in•ediata libertad. 

En el caso de que el Ministerio Público con•i9ne 

sin detenido y el Juez considera que esta consiCJDaci6n reúne 

los requisito• del articulo 16 Constitucional, y previa 

solicitud del representante •ocial, podr• librar la orden de 

aprebenai6n o co•parecencia. La autoridad judicial a6lo debe 

dictar orden de aprehensión cuando se reúnen los •i9uientes 

requiaito•: 

a).- Que exi•ta una denuncia o querella 

b) .- Que la denuncia o querella •e refieran a un delito 

•ancionado con pena corporal. 

c).- Que la denuncia o querella esté apoyada por declaraci6n 

bajo proteata de persona digna de fe o por otros dato• 

que hagan probable la respon•abilidad del inculpado. 

d).- Que lo pida el Ministerio Público. 

Si la consignaci6n fue con detenido o fue 

cu•pl ida la orden de aprehensi6n o pre•entaci6n, 

respect iva•ente, y e• puesto a disposición del juzgado el 

sujeto activo del delito, dentro de un tér•ino que no exceda 
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de cuarenta y ocho boraa •e le toaar• •u declaración 

preparatoria, la cual con•i•te en la aanife•tación del 

i•putado •obre •ua 9enerale•, en la •i••a declaración se le 

hart •aber el aotivo de •u detención, el noabre de la per•ona 

que lo acu.a, •i tiene derecho a la libertad caucional y el 

derecho que tiene para defender•• por •1 o por per•ona de •u 

confianza, y •i no lo hiciere, - le noabrart defensor de 

oficio. 

declaración 

El aae•tro Borja O.orno con 

preparatoria indica que: 

re•pecto 

"e• la 

declaración que C090 acu.ado hace una per•ona ante un Juez. 

Haceaom notar que e• •u declaración coao acu•ado, porque bien 

puede •uceder que en l .. dili9encia• de Policla Judicial baya 

declarado, o bien que en el procediaiento judicial haya 

declarado, pero esta• declaracione• no •on preparatori .. , no 

preparan la defensa pue•to que no ha declarado coao 

acusado11 11. 

Asiaisao, Colln Stnchez refiere que "la 

declaración preparatoria ea el acto a trav6s del cual 

co•parece el procesado ante el 6r9ano juri•diccional, con el 

objeto de hacerle conocer el hecho punible por el cual el 

Ministerio Público ejarcitó la acción penal en •u contra, 

para que pueda llevar a cabo sus actos de defensa. y el Juez 

resuelva la situación jurldica dentro del t•r•ino 

constitucional de setenta y doa bora• 11 12. 
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Coao anterior•ente se babia indicado, deade el 

•011ento en que el sujeto activo queda a diapoaición de la 

autoridad judicial, ••ta tendrt. cuarenta y oc:ho boraa para 

que le sea to•ada •u declaración preparatoria (art. 281 del 

Código de Procedi•iento• Penale•). Tiene por objeto la 

declaración preparatoria que el acu•ado conozca bien el hecho 

punible que se le atribuye y pueda conteatar al cargo, lo• 

requisito• que e 1 Juez debe 11 enar para que aea to•ada la 

declaración preparatoria son loa siquientes: 

a).- Dar a conocer el nombre de su acuaador, el noabre de loa 

testigo• que declaren en au contra, la naturaleza y cauaa 

de la acusación, ••to ea con el fin de que conozca el 

hecho punible que •e le iaputa y en razón a que pueda 

conte•tar al cargo. 

b). - Dar a conocer al indiciado la garantla de la 1 ibertad 

caucional en lo• casos en que proceda y el procediaiento 

para obtenerla. 

c) .- Dar a conocer al indiciado el derecho que tiene para 

defenderse por si o para noabrar persona de su confianza 

que lo defienda, con la advertencia que si no lo hiciere 

el Juez no•brará un defenaor de oficio. 

La declaración preparatoria coaenzará con los 

general•• del detenido, incluyendo loa apodo•, en eae mo•ento 
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•e le hará •aber el derecho que tiene de noabrar a •u 

defen•or y una vez hecho -to, •ert. exaainado sobre lo• 

hecho• que •e le i•puten, en ••t• •o•ento le aer~ leld .. por 

el personal del Juzgado lu declaracion- que ten9an rendid .. 

dentro de la cau•a, preci•aaente en la averi9uaci6n previa, 

•e le pr99untarl •i 61 real iz6 dichu dec:laracione• y ai 

reconoce la fir•a de la• ai••a•, una vez realizado ••to, •e 

le prec¡untará •i eatá de acuerdo con .. ta• declaracione• y •i 

quiere agre9ar al90 aá•, el agente del Miniaterio Público aai 

co•o •U defenaor tendrán el derecho de interr09ar al acu•ado, 

•iendo que ••te podrá 9uardar •ilencio a dicho 

interr09atorio. 

De•pué• que le e• to•ada la declaración 

preparatoria al acuaado, dentro del téraino de aetenta y dos 

hora•, el Juez deberá de re•olver aobre la •ituación jurldica 

del indiciado, decretándola foraal priai6n, aujeci6n a 

proce•o o de libertad por falta de eleaentoa, eato confor•e a 

lo• articulo• 11 y 19 de la Conatituci6n Federal. 

El auto de foraal priai6n e• la re•oluci6n 

pronunciada por el Juez para re•olver la si tuaci6n jurldlca 

del proceaado dentro de la• •etenta y doa hora•, por e•tar 

c011probado• lo• ele•entoa inte9rantea del cuerpo del delito 

que aerezca pena corporal y loa datos •uficiente• para 

preauair la re•ponaabilidad, •i••pre y cuando no ••té probada 

a favor del proceaado una causa de ju•tificación. 



JU ••Htro Arilla Bu eatablece que lo• 

requi•itos del auto de for•al prisión son de dos claaea, de 

fondo y de for•a. 

cuerpo del 

indiciado. 

De fondo, aanifieata que e• la coaprobación del 

delito y de la probable reaponsabilidad del 

Mucho •e ha hablado del cuerpo del delito, para 

algunoa autorea, e• la persona o cosa objeto del delito, para 

otroa, lom inatruaentom que ae eaplean para coaeterlo, se9ún 

otroa, e• la ejecución del delito •i•ao. En el procedi•iento 

penal, el cuerpo del delito eatá constituido por el conjunto 

de eleaentos flaicos, •ateriales que se contienen en la 

definición, •89ún lo afir•a el •aeatro Dlaz de León en su 

Diccionario de Derecho. El aaestro Gonz•lez Bust&8ante en su 

obra no• dice que el cuerpo del delito "e• en consecuencia, 

todo fenó•eno en que interviene el i l lci to penal, que •e 

produce en el •undo de relación y que puede aer apreciado 

sensorial•ente"13. El jurista Borja Osorno nos dice: "Al9unoa 

entienden que el cuerpo del delito •e encuentra constituido 

por el conjunto de ele•entos •ateriales e in•aterial•• que 

co•prende la definición legal. Loa terceros opinan que el 

cuerpo del delito consiate ezcluaiva•ente en lo• eleaentom 

11ater ia les" 14. 

En su obra el ••estro Arilla Baa nos dice que "el 

cuerpo del delito está conatituido, a nuestro juicio, por la 
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real izaci6n hi•t6rica e•pecial y teaporal de lo• eleaentc• 

contenido• en la figura que de•cribe el delito"15. De lo que 

•e dice que el cuerpo del delito debe entender•e el conjunto 

de eleaentos objetivo• o externo• que con•tituyan la 

aaterial idad de la fi1JUra delictiva descrita concretaaente 

por la Ley penal. 

Para la coaprobaci6n del cuerpo del delito, ante• 

de entrar en el teaa, es iaportante decir que coaprobar el 

cuerpo del delito es deaostrar la exi•tencia de loa eleaento• 

de un proceder. bi•t6rico que encaja en el delito le9al: el 

articulo 122 del C6di90 de Procediaiento• Penales para el 

Distrito Federal, e•tablece que •e tendr• por coaprobado el 

cuerpo del delito cuando •e acredite la exi•tencia de los 

eleaento• que inteC)ran la de•cripci6n de la conducta o hecho 

del ictuoso, SeCJún lo deter•ina la Ley penal, el cuerpo del 

delito, en suaa, •e puede coaprobar aediante toda clase de 

pruebas, •ieapre que ésta• sean 16gicaaente adecuada• para 

109rar el conociaiento de la exi•tencia del eleaento 

constitutivo de que se trate. 

El mismo articulo 122 del citado C6digo adjetivo, 

en su parte final indica que exi•ten re9laa especial e• para 

coaprobar el cuerpo del delito, en ciertos delitos, entre los 

que encontraaoa lesiones, el hoaicidio, aborto, infanticidio, 

etcétera; por lo que loa eleaento• constitutivos del cuerpo 
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del delito deben encontrar•• plenaaente probados en el 

aoaento en que ea dictado el auto de foraal pri•ión. 

Otro requiaito de fondo del auto de foraal 

priai6n ea la probable reapouabilidad, el aaeatro cuello 

Calón aanifieata que reaponsabilidad es el deber juridico en 

el que ae encuentra el individuo de dar cuenta a la aociedad 

del hecho iaputado. La definición que da el aaeatro Rivera 

Silva ea la ••• entendible, por lo cual 9fl tranmcribe: "ea la 

obli9ación que tiene el individuo a quien se le iaputa un 

hecho tipico, de reaponder del ais11<>, por haber actuado con 

culpabilidad•16. Adeais que no exiata causa legal que 

juatifique au proceder o lo libere de la sanción. En el 

articulo 13 del C6di90 Penal •• hace referencia de laa 

peraonaa que pueden ser respona&bles de loa delitos. 

En auaa, la probable reaponaabilidad aparece 

cuando se preaentan deterainada• pruebu por 1- cualea ae 

pueda auponer la r"ponsabi l idad de un aujeto. En la 

prictica, al exiatir la duda para dictarse un auto de foraal 

priaión 6ate ae dictari, no aai en la aentencia que en cama 

de duda se debe de absolver. 

Una vez que ae han explicado loa requi•i tos de 

fondo del auto de foraal prisión, paaareaoa a loa requisitos 

de foraa. 

El articulo 297 del Códi90 de Procediaientoa 

Penales para el Diatrito Federal aeftala loa requisito• 
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foraalea del auto de foraal priai6n, aisaoa que.ae enu•eran a 

continuación: 

I. - La fecha y hora en que se dicta. Este requiaito ea 

indispensable y sirve para real izar el cóaputo de la• 

hora• que tiene para dictar la resolución. 

II.- La expreaión del delito i•putado al reo por el 

Miniaterio Público. Con eate requiaito •e robuatece la 

exigencia de que el Juez no debe rebaaar loa ll•ite• de 

la acción penal ejercitada por el Mini•terio Público. 

III. - El delito o del i toa por loa que se deberA a99uir el 

procedi•iento y la coaprobaci6n de sua eleaentoa. Ea 

i•portante este requisito para que se fije la ba•e por la 

cual ae proceaari al reo. 

IV. - Se ordenarA poner el proceso a la vista de las partea 

para que dentro del t6raino que le correaponda al juicio 

propongan las pruebaa. 

Y. - Los noabres del Juez que dicte la deter11inación y del 

Secretario que la autorice. 

Loa re•tantes requiaitos que seftala este articulo 

aon lo• que se estudiaron en el punto que antecede y 

preciaaaente sobre los requisito• de fondo. 
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Efecto. del auto de foraal priai6n.- Siguiendo la 

apreciaci6n del •aeatro Rivera Silva, tene•o• loa aiguiente• 

efecto•: 

I. - Da base al proceso. - Una vez que ae encuentran 

co•probadoa el cuerpc del delito y la probable 

reapcnaabilidad, el Juez dictar• el delito o delito• par 

loa que se deber• seguir el proceso, dando con ello a la 

baae de la iniciaci6n del proceso. 

II.- Fija te•a al proceso.- Co•o conaecuencia 16gica del 

punto anterior, se fijar• concreta•ente el delito par el 

que se seguir• el proceso, dando con ello que de for•a 

ordenada se siga 6ste (acusación, defensa, decisión). 

III.- Justifica la prisión preventiva.- Ea eate el eaplritu 

del articulo 19 Constitucional, que indica que la 

detenci6n par •As de setenta y do• hora• debe 

justificarae con auto de formal prisión. Ea par ello que 

se sujeta a la persona al 6r9ano jurisdiccional cuando 

hay base para un proceso. 

IV.- Justifica el cumplimiento del órgano jurisdiccional de 

la obligación de resolver sobre la situación jurldica del 

indiciado dentro de las setenta y dos horas. 

Bl auto de sujeción a proceso.- Este auto es una 

resolución que dicta el juez cuando el delito de que se acusa 
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a una persona •• •anciona con pena que no e• corporal, 

debitndo•e en e•te C&llO, al igual que en el de for•al 

pri•i6n, •eftalar que •e encuentra acreditada la exi•tencia de 

lo• eleaentoa del cuerpo del delito y la pr-unta 

re•pon•abi l idad del inculpado. su funduento 199&1 e• el 

articulo 18 Con.titucional y tiene 108 requi•itos de fondo y 

de for•a del auto de foraal priai6n, adea'8 de surtir todo• 

lo• efecto• de dicho auto, a excepción del relativo a la 

pri•i6n preventiva. 

Auto de libertad por falta de .. ritoe.- Este auto 

lo dictará el Juez cuando, deaputs de analizar la cau•a 

penal, encuentra que no están acreditados lo• eleaentos del 

cuerpo del delito o no se encuentra acreditada la 

responsabilidad penal del inculpado. Esta resolución la 

dictará si dentro del ttraino de setenta y do• boru no •• 

reúnen los requi•ito• necesarios para dictar la foraal 

prisión o la sujeción a proceso, •iendo entonces el auto 

procedente el de libertad por falta de aérit08 en fuero ca11ún 

(articulo 302 del Código de Procediaientos Penales) y en el 

federal se denomina auto de 1 ibertad por falta de eleaentos 

para procesar. Siendo este auto que no resuelve en definitiva 

ya que posterioraente, con datos o pruebas, ae puede procesar 

nuevamente en contra del inculpado. 
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2. - PERIODO DEL PROCESO. 

Uno de lo• proble•as planteado por loa juri•taa, 

ea remolver cuando nace o co•ienza el proce•o, •• decir, en 

qué •omento proviene la apertura del proceao. Antes de 

abundar sobre eata gran cueati6n, ea preacindible definir al 

proceso, el •aestro Rivera Silva lo define co•o "el conjunto 

de actividades, debidamente regla•entadaa y en virtud de la• 

cuales loa órgano• jurisdiccionalea, previ-ente excitados 

para su actuación por el Ministerio Público, reauelven sobre 

una relación juridica que se lea plantea." 

Loa proceaal iataa •exicanoa hoy en d1a han dado 

tres posicione• bien definidas aobre el 110•ento en que 

co•ienza el proceso, mi•••• que a continuación •• enu•eran: 

a).- La que sostiene que el proceso nace con el auto de 

radicación. 

b) .- La que sostiene que el proceso nace con el auto de 

for•al prisión o de sujeción a proceao. 

c).- La que soatiene que el proceao nace desde el •omento en 

que cualquier autoridad tuviera conocimiento de un 

delito. 

Sobre la pri•era poaición Podemos acotar lo 

siguiente: esta eati•ación podria eatiaarae correcta en 
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virtud de que el auto de radicación e• la priaera 

intervención que realiza el órqano juriadiccional y siquiendo 

la pomición del aaeatro Jorqe Alberto Silva Silva, 6ste ••ria 

el 111o•ento en que nace el proceso al afir•ar: "el proceso 

soaeten al 

li ti e¡ i osoa, 

penal •e inicia deme el •o•ento en 

conoci•iento del tribunal lo• 

boaoloc¡Andoloa el Tribunal aediante 

provi•ional. A partir 

provi•ional podrA, ••• 

definitivo"17. 

de entonces 

tarde, ser 

que 

hecho• 

el 

se 

proce•aaiento 

el proce•a•iento 

prorrogado con uno 

Sobre la •equnda po•ición se e•tablece lo 

•ivuiente: lo• juri•ta• que sostienen esta posición se 

encuentran, entre otros, lo• •ae•troa Ari lla Ba•, GonzAlez 

Blanco, Rivera Silva; b-ando su criterio en el articulo 19 

Con•titucional que indica que todo proceso se •equirA 

forzoaa•ente por el delito o delitos seftaladoa en el auto de 

for•al prisión, lo que e• lóqicaaente pen•ar que ante• del 

auto de foraal prisión no hay proceso, ya que cuando •e habla 

de sequir un proceso es porque ahi se inicia, incluso el 

juri•ta GonzAlez Blanco indica que iniciar proviene de 

initiare e initiuM, que siqnifica dar co•ienzo. 

Sobre la tercera posición, se indica 

séptima Sala del Tribunal Superior resolvió que 

que la 

deberlan 

considerarse co•o procesados, a todo individuo sujeto a una 

investiqación de carácter penal, desde el aoaento en que 
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cualquier autoridad tuviere conoci•iento del hecho, 

interpretaci6n que a nuestro criterio deberA de calificarse 

coao antijuridica. 

En mi concepto, •e inclino sobre la sevunda 

posici6n, de que el proceso se inicia con el auto de for•al 

prisi6n o de aujeción a proceso, en virtud de que ea hasta 

este •omento cuando ell:iate la certeza de la coaisi6n de un 

delito y dato• que presuponen una reaponsabilidad y coao 

liaite extre•o, la sentencia ejecutoriada. 

Para el maestro Rivera Silva, el proceao puede 

dividirse en laa siguientes etapas: 

1. - LA IRSTROCCIOll. - se coaprende desde el auto de foraal 

prisión o sujeción a proceso al auto que declara cerrada 

la instrucción. 

2.- PERIODO PREPARATORIO DEL JUICIO.- Se ubica del auto que 

declara cerrada la instrucci6n al auto que cita para 

audiencia. 

3.- DISCUSION o AODIERCIA.- Abarca del auto que cita para 

audiencia a la audiencia de vista. 

4.- PALLO, JUICIO O SERTElllCIA.- Se sitúa desde que ae declara 

visto el proceso hasta la sentencia. 

Ahora bien, el 111aeatro citado establece en su 

obra que "la instrucción es la aportación de los ele11entos 
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para decir el derecho: la di•cu•ión ea la apreciación hecha 

por laa parte• de e•o• ele•ento•; y el fallo e• la concreción 

de la noraa ab•tracta hecha por el 6r9ano jurisdiccional"18. 

Por lo que re•pecta al pre•ente punto, sólo se 

tocar• el punto priaero de la instrucción, ya que loa puntos 

re•tantea •e estudiar•n por separado. 

Collo ae dijo anterioraente, en nuestro concepto 

la instrucción principia con el auto de for•al prisión o de 

•ujeci6n a proceao y ter•ina o concluye con el auto que 

declara cerrada la instrucción (art. 315 del Código de 

Procedi•ientos Penales), ae dice que el fin que persigue la 

instrucción es averiguar la exiatencia de los delito•, las 

circunstancias en que fueron cometidos y la responsabilidad o 

irresponsabilidad de loa inculpados; es decir, en este 

periodo se aportan los datos que el juzgador necesita conocer 

para que con estos eleaentos dicte la sentencia 

correspondiente. El contenido de este periodo ae traduce en 

un conjunto de actividades que realizan los Tribunales o la• 

partea aportando las pruebas que aervir•n para la decisión 

del juzgador. El periodo de instrucción se agota con el auto 

que lo declara cerrado y se dicta cuando el juez eatiaa que 

ya no hay diligencias por practicar. 

De lo antes referido •• indica que todo proce•o 

tiene fundamental•ente tres funciones; la acusación, la 

defensa y la decisión; estas funcione• adquieren expre•ionea 
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propias, dado• los diferente• •isteaas proce•ales, pueden •er 

orales o escritos, con publicidad popular, con publicidad 

media y con publicidad para las partes o secretas. 

El proceso es oral cuando se desarrolla 

preponderantemente por aedio de la palabra hablada: es 

e•crito cuando la escritura es la vla que utilizan las parte• 

para intervenir; es público aediato cuando pueden estar 
, 

presente• las partes en los actos que inforaan el proce•o, 

cierto• grupos de personas, coao pueden ser aagistrado•, 

a~ados, etcétera; es público popular cuando todos pueden 

a•i•tir; es público para la• partes cuando únicaaente 6sta• 

pueden estar pre•entes en las diligencias: y es secreto, 

cuando únicaaente se encuentra la persona que debe desahogar 

la diligencia con el Juez y el Secretario. 

Existen tres tipos de enjuicia•iento, •isaos que 

es i•portante distinguirlos en los sistemas procesales, 6stos 

son: el siste•a acusatorio; el •i•teaa inquisitivo y el 

sisteaa aixto. 

Las caracterlsticas del siateaa acusatorio son 

las siguientes: En relación a la acu•ación, el acusador es 

distinto del Juez o del defensor, quien real iza la función 

acusatoria es una entidad diferente de las que realizan la 

función defensiva o decisoria, el acusador no es ti 

representado por un órgano especial, la acusación no es 

oficiosa, el acusador no es representado por si mismo, sino 
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por el Ministerio P(lbl ico, los actos de defensa pueden ser 

realizados por un defensor de oficio o un parti~ular, existe 

libertad de defensa y la decisión recae en los 6rqanos 

jurisdiccionales, coao es el Juez y Ma9istrados, en este 

sistema el 6rgano del !:atado e• el titular de la acci6n 

penal, por lo que si ésta no ha sido ejercitada, no es 

posible que exista el proceso. 

El siste•a inquisitivo cuenta con las sivuientes 

caracteristicas: por lo que se refiere a la acusaci6n, el 

acusador se identifica con el Juez y la acusaci6n es 

oficiosa; en cuanto a la defensa, se entrega al Juez, el 

acusado no puede ser patrocinado por un defensor y la defensa 

•• li•itada; respecto a la decisión, la acusación, defensa o 

decisión se encuentran concentrados en el Juez, quien tiene 

facultades en lo que se refiere a los •edios probatorios 

aceptables. 

En el siste•a •ixto, encontr&110• las si9uientes 

caracteristicaa; la acusaci6n estl reservada a un 6r9ano del 

Estado, prevalecen las for••• de expresión oral y escrita del 

siste•a inquisitivo y el debate es público y oral como en el 

sistema acusatorio. 

El siste•a ut i 1 izado en el procedi•iento penal 

mexicano, s99(ln la doctora Ir•a Garcla de Cuevu, •es el 

•ixto, que a pesar de tomar aspectos de los otro• dos 
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•i•te•a•, tiene upectoa que lo hace autón0110 e 

independiente". 

Como ya se dijo anterior•ente, el proceso ae 

divide en varia• partea, siendo la pri•era la instrucción, 

ais•a que tiene por objeto ilustrar principal•ente al Juez 

aobre determinada situación: ea decir, en este periodo 

instruccional, laa partea aportan prueba• para au debido 

deaahoqo y con el objeto de aoatener su pomición. 

Asl es que ae puede decir que la inatrucción •• 

una parte del proceso en la cual el punto aedular es la 

prueba; la instrucción se for•a con la prueba por lo que a 

continuación se hablar! sobre e•te medio. 

Para Vicente y Cervantes prueba "proviene del 

adverbio probe, que ai9nifica honradamente, porque •e pien•a 

que toda peraona al probar algo ae conduce con honradez"19. 

Para el maestro Col in Sinchez "prueba e• todo 

medio factible de ser uti 1 izado para el conocimiento de la 

verdad histórica y per•onalidad del delincuente, para de esta 

manera estar en aptitud de definir la pretensión punitiva 

estata1 11 20. 

Carnelutti manifiesta que las pruebas son loa 

objetos 11ediante loa cuales el Juez obtiene las experiencias 

que le sirven para juzgar. Por lo que, en aintesis, ae 

11anifiesta que debemos entender por prueba la actividad de 

las partes y del Tribunal encaminada a proporcionar al Juez 
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la convicción de la verdad o falaedad de un hecho, en t6raino 

9eneral, la prueba ea el aedio de que ae vale el Juez en un 

proceao para conocer la verdad de un hecho aobre el que debe 

dictar una resolución. 

El articulo 248 del Código de Procediaientos 

Penales para el Distrito Federal establece que el que afiraa 

eatt obligado a probar, ea decir, la carga de la prueba recae 

aobre la parte que afiraa, loa hecho• afiraados por el 

ofendido debertn aer probados por el Ministerio Público, por 

lo que ai 6ate nada prueba el procesado deber• aer abauelto. 

En la prueba ae encuentran tres eleaentos, aiaaoa 

que son: el objeto de la prueba, el órgano de prueba y el 

aedio de prueba. 

Se dice que el objeto de la prueba ea el teaa a 

probar en el proceso, es lo que hay que averiguar en el 

proceso, tiene por objeto acreditar la acción. 

El órgano de prueba es la persona fiaica que 

proporciona o ainistra al 6rqano jurisdiccional el 

conocimiento del objeto de la prueba. 

El aedio de prueba ea la prueba 11iaaa, coao lo 

han definido loa juristas, ea el modo o acto por aedio del 

cual se lleva el conociaiento verdadero de un objeto; el 

aaestro Arilla Bas define al medio de prueba co110 que "••el 

aedio o el acto en los que el ti tu lar del 6r9ano 

jurisdiccional encuentra loa 111ot ivos de la certeza; por lo 
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general el •edio de prueba se identifica con la prueba 

•i•••"21 
El articulo 135 del C6digo de Procedi•ientos 

Penales para el Distrito Federal enumera los aedio• de prueba 

que la Ley reconoce, siendo los siguientes; la confesi6n 

judicial, los docu•entos públicos y privados, lo• dicti•enes 

de peritos, la inspecci6n judicial, las declaraciones de 

testigos, las presunciones. Ade•is dicho articulo refiere que 

ta•bién se ad•itirin coao prueba todo aquello que se presente 

co•o tal, sie•pre que a juicio del Juez pueda constituirla; 

la doctrina indica que el 11edio de prueba lo constituye el 

objeto o acto en que el Juez encuentra los •otivos de la 

certeza. E• posible lograr una clasif icaci6n de los medios de 

prueba atendiendo a la relación que éstos guardan con el 

objeto de prueba, ul estaaoa en posibilidad de afiraar que 

ésto• son de dos clases, loa directos e indirectos. 

Los directos son los que permiten al juz9ador 

llegar al conociaiento de la verdad, mediante la percepci6n 

sensorial directa, como sucede con la observación. 

Los indirectos, son los que brindan al juzgador 

un conociaiento de la verdad a traves de referencias. 

Los únicos medios de prueba directos son la 

inspección y el docu•ento, por lo que las pruebas deben 

ofrecerse y recibirse durante la instrucción en el periodo 

del proceso y co•o excepción la prueba docu11ental podr6 
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recibir•• ha•ta el auto que declara vista la cauaa y en 

••vunda instancia, ha•ta antes de que •ean citado. para 

••ntencia. 

El valor de la prueba e• la cantidad de 

credibilidad que contiene para provocar la certeza en el 

Juez, o coao lo indica el •aeatro Rivera Silva "el valor de 

la prueba ea la cantidad de verdad que posee (o que •e le 

concede) un aedio probatorio. En otras palabras, la idoneidad 

que tiene la prueba para llevar al órgano juri•diccional el 

objeto de prueba"22. 

Dicho autor divide a las prueba• en pruebas 

plenas y semipruebas, siendo las primeras aquellas que llevan 

al 6r9ano juri•diccional al conoci•iento cabal o pleno del 

dato a probar; y las sec¡unda•, mólo dan un conoci•iento 

relativo o un indicio del dato a probar. 

Existen cuatro •iste•as de valoraci6n de la 

prueba en la doctrina, ais•os que a continuaci6n •• enuaeran: 

a).- El si•te•a de la prueba, el cual•• crea en la nece•idad 

de prevenir la i9norancia y arbitrariedad del Juez, en 

este sistema la valoraci6n se sujeta a la• noraa• 

preestablecidas por la Ley. 

b).- El aisteaa de la prueba libre, en e•te •i•teaa la 

valoración se debe sujetar a la lóeJica. 
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c).- El siste•a •ixto, como su nollbre lo indica, to•• 

aspectos de los dos sistemas anteriores, deja a critica 

del Juez la valoración de algunas pruebas y otras a 

nor•as preestablecidas. 

d).- El siste•a de la sana critica, en el cual la valoración 

de la prueba se sujeta a--. 1- reglas de la 16c;iica, asl 

co•o a la experiencia del Juez. 

El sistema que adopta la legislación •exicana es 

el mixto, con inclinación al sistema tasado, siendo que loa 

medios probatorios con 1 ibertad para la apreciación de su 

valor encontramos la prueba pericial y la presuncional; y la 

confesión, los documentos públicos y privados, la inspección 

judicial y la prueba testimonial tienen un valor tasado o ya 

preestablecido. 

A partir de la reforma del Código de 

Procedimientos Penales para el Distrito Federal, en el afto de 

1971, se contemplaron dos procesos; el sumario y el 

ordinario. 

El juicio es sumario cuando es breve o 

si11pl ificado en la for•a o en los términos o plazos; este 

proceso se encuentra contemplado en los articulo• 305 al 312 

del Código de Procedimientos Penales para el Distrito 

Federal, asi11is110 el articulo 10 del 11is110 ordenamiento nos 

dice la competencia de los jueces de paz y de los jueces 
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penale•, por lo que en concreto, el procediaiento •u•ario me 

llevará a cabo ante los jueces de paz en los siquientes 

casos: 

Cuando la •anción del delito sea apercibi•iento, 

caución de no ofender, •ulta, independiente•ente de su 

no•bre, o prisión cuyo •ixi•o •ea de dos aftos. En caso de que 

ae trate de vario• deli toa ae estará a la pena del delito 

aayor. 

Ante los jueces penales se ae9uirá procedi•iento 

au•ario cuando: se trate de flagrante delito, exista 

confesión rendida ante la autoridad judicial, la pena 

aplicable no exceda de su tér11ino medio aritmético de cinco 

afto• de prisión, o sea, alternativa o no privativa de 

libertad. Cuando fueren varios lo• delitos, se estará a la 

penalidad •6xi11a del delito mayor, observándose ade116s lo 

previsto en el penúlti•o p6rrafo del articulo 10 del 

co•entado Código. 

Se abrir6 el procedi•iento sumario una vez que 

sea dictado el auto de foraal prisión o de sujeción a 

proceso, habiéndoselo saber a las partea, el procesado o su 

defensor podr6 optar se siga el procedimiento ordinario y •• 

revocar6 la declaración de apertura del procediaiento 

sumario, una vez abierto el procedimiento suaario, la• partea 

contarán con un téraino de diez dias coaunes, contados desde 

el dia siguiente a la notificación del auto para proponer u 
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ofrecer prueba•, aisaas que se desahogare en la audiencia 

principal, ésta se realizari o tendri verificativo en el 

téraino de diez dias siguientes al auto que resuelva sobre la 

admisión de pruebas. Una vez que se ha ter•inado la recepción 

de prueba• o que éstas fueron desahogadas, las partea podrin 

foraular verbalaente sus conclusiones, pudiendo cualquiera de 

las partes reservarse el derecho de formular éataa por 

escrito, contando con un téraino de tres diaa, si el 

Ministerio PCablico hace dicha reserva, al concluir su término 

de tres dia• coaenzará a contar el de la defensa. 

Por cara•cteristica especial, la audiencia 

principal se desarrollará en un solo dia ininterruapidamente, 

•alvo que sea necesario suspenderla para permitir el desahogo 

de pruebas o por otras causas que lo ameriten, a criterio del 

Juez, en este caso, se citará para continuarla al dia 

siguiente o dentro de ocho dias, a mis tardar, si no bastare 

aquel plazo para la desaparición de la causa que hubiere 

aotivado la suspensión. 

Con respecto al procedimiento ordinario, las 

reglas para su tra•i tación se encuentran contenidas en lo• 

articules 313, 314, 315 del Código de Procedimientos Penales 

para el Distrito Federal. 

Una vez dictado el auto de formal prisión, se 

ordenari poner el proceso a la vista de las partes, para que 

ofrezcan o propongan pruebas dentro de los quince diaa 
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ai9uientea a partir de la notificaci6n de dicho auto, ai .. aa 

que se deaahogar•n en lo• treinta dla• poaterior-, t6raino 

en el cual ae desabogarin y practicar•n todas aquellas que el 

Juez eatiae necesarias para el eaclarecimiento. Si al 

desahogarse las pruebas, y de la• aiaaas aparecieran nuevos 

elementos probatorioa, el Juez podr• aapliar el t6raino por 

diez dlas •l• a efecto de recibir la• que a au juicio 

conaidere neceaariaa para eaclarecer la verdad que ·- busca 

en el juicio. 

Coao lo establece el articulo 315 del C6diqo de 

Procediaientoa Penal e• para el Distrito Federal, 

transcurridos o renunciados los plazos a que se refiere el 

articulo anterior, o si no fuere proaovido prueba, el Juez 

declararl cerrada la inatrucci6n y aandari poner la cauaa a 

la viata del Ministerio Público y de la defensa, durante 

cinco dlas por cada uno, para la foraulaci6n de concluaionea. 

3.- Pl!!llIODO DE JOICIO. 

Coao anterioraente se aanifeat6, el C6digo de 

Procedi•ientoa Penales para el Distrito Federal no contiene 

articulo o art lculos en loa cual•• •• encuentre en foraa 

exp~esa una división de los periodos del procediaiento. 
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En el citado Código, en su Titulo Segundo y 

Titulo Tercero, •e encuentra una división contradictoria con 

respecto al contenido de los art iculos del 11ia1110 C6di90 en 

virtud de lo siguiente; se distinguen de los dos anteriores 

titulos loa siguientes periodos: 

1.- El periodo de diligencia• de Policia Judicial que 

propiaaente teraina con la con•ignación. 

2.- El periodo de instrucción que coaienza propiaaente cuando 

el detenido queda a dispo•ición de la autoridad judicial 

y teraina con la resolución dictada en el plazo de 

setenta y dos horas. 

3.- El periodo de juicio que va de•de el auto de foraal 

prisión o sujeción a proceso, hasta que se dicte 

sentencia. 

Ahora bien, el articulo 315 del Código de 

Procediaientos Penales para el Distrito Federal establece: 

"Transcurridos o renunciado• los plazos a que se refiere el 

articulo anterior, o si no se hubiere proaovido prueba, el 

Juez declarará cerrada la instrucción", de lo cual •e 

desprende que efectivamente existe una contradicción en el 

mismo Código respecto del 111011ento en que termina la 

instrucción y el periodo de juicio. 
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En priaer t6raino, con reapec:to a la inatrucci6n, 

se indica que el Código citado únicaaente •itúa a la 

inatrucci6n desde el •o•ento que el detenido queda a 

di•po•ici6n del Juez haata el auto de t6raino, siendo erróneo 

en virtud de lo indicado en el capitulo preaente que •e 

e•tudia y con apoyo en lo• proce•aliata• Arilla Baa y Rivera 

Silva, entre' otros, que indican que la instrucción 

propiuente coaienza con el auto de foraal priai6n o de 

•ujeci6n a proc:e•o. 

Con respecto al periodo de juicio, el Código lo 

ubica desde el auto de foraal priai6n o sujeción a proceso, 

hasta el aoaento en que se dicta la sentencia (Titulo Tercero 

del referido C6diqo}, aiendo coao se indicó anterior•ente que 

el articulo 315 del cueationado C6diqo, indica el moaento en 

que quedar• cerrada la in•trucci6n, siendo 6•ta propiaaente 

una vez que se ha de•ahogado todas y cada una de laa prueba• 

ofrecidas por la• partea y no habiendo ninquna pendiente por 

desahoqar, de lo cual se indica que exiate, en el Código 

referido, error en cuanto al no•bre de los periodos que se 

encuentran contenidos en el Titulo• Segundo y Tercero. 

Visto lo anterior, propiamente coaenzareaoa con 

definir la palabra juicio, para el mae•tro Diaz de Le6n e• 

•acto procesal del Juez por el cual repasa lo• hechos de la 

causa, vincuU.ndolos con laa pruebas de•ahoqadaa para 

sentenciar. Corresponde a esa etapa del proce•o en la cual el 
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Juez razona y juzga sobre la cuestión ao•etida a au 

deciai6n"23, 

Por lo que ea la etapa propiamente en la cual el 

Juez retoaa los hechoa cuestionados pcr laa partea y loa 

vincula con las pruebas, valorando las mia•aa para e•itir la 

reaoluci6n de loa hechos investi~ados. 

Zrr6ne .. ente al juicio ae le confunde con el 

proceso y aún con el expediente judicial, sin que éste sea lo 

uno ni lo otro, ya que el proceso tiende a obtener un juicio 

del Juez sobre la causa penal, y el juicio se ubica en el 

preciso •omento intelectual del Juez en el cual valora y 

decide; y por lo que respecta al expediente judicial, éste es 

un conjunto de papeles en los cuales constan las actuaciones. 

Ahora bien, para al maestro Sergio Garcla 

Ra•trez, el juicio es "el periodo del procedimiento que 

sucede a la instrucción (la ·~unda gran etapa del 

procedi•iento judicial, que engloba actos preparatorio• 

especialmente las conclusiones que concretan el teaa de la 

resolución- y audiencia) y culaina con la sentencia y 

eventualmente con la aclaración de éata"24 

Por lo que se comenta que una vez concluida la 

instrucción se plantean loa actos que preparan la resolución 

destacando entre ellos las conclusiones de. las partea, 

pasando al periodo de juicio que propiamente se concentra en 
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la audiencia y sentencia, con la que se pone fin a la 

instancia. 

Se puede dividir al juicio en los aiguientes 

periodo•: 

I. - Periodo preparatorio del juicio; que co•prende del auto 

que declara la instrucción al auto que cita para 

audiencia. 

II.- Discusión o audiencia; del auto que cita para aentencia 

a la audiencia de viata. 

III.- l"alle, juicio o sentencia; desde que se declara vi•to 

el proceso hasta la sentencia. 

El periodo preparatorio del juicio co•ienza con 

el auto que declara cerrada la in•trucción y ter•ina con la 

citación para sentencia. Dentro de este periodo, las partes 

precisarán su posición y to•arán para ello lo• datos reunidos 

durante la instrucción y la averiguación previa, es decir, se 

precisará la acu•ación por parte del Ministerio Público y el 

procesado su defensa. Bá•ica .. nte el contenido de esta etapa 

del juicio se concentra en la formulación de las 

conclu•iones. 

En el procedi•iento susario lo• periodo• del 

proceso, que •on instrucción y juicio, se concentran en una 

sola audiencia, salvo en los ca•os en que la• parte• se 



reservan el derecho a 

dándose un ttraino de 

foraular conclusiones por escrito, 

tres dias, en priaer ttraino, al 

Ministerio Público; y posterior11ente, otros tres diaa, a la 

defensa. 

!!l periodo de discusión o audiencia, comprende 

propiamente, coao su no11bre lo aeftala, la audiencia, misma a 

la que se le da el nombre de audiencia de juicio o de vista 

de la causa, teniendo por objeto que las partes se haqan oir 

por el órgano jurisdiccional, respecto de la situación que 

han sostenido en el periodo preparatorio a juicio en las 

conclusiones. Dentro del procedimiento sumario no contiene 

este periodo, ya que el último acto procesal, anterior a la 

sentencia, es la formulación de las conclusiones. 

El últiao periodo de fallo, juicio o sentencia, 

abarca o coaprende propiamente desde el momento en que se 

declara visto el proceso, hasta que se pronuncia sentencia, y 

tiene coao finalidad que el órgano jurisdiccional declare el 

derecho en el caso concreto, pronunciando la sentencia, misao 

tema que por ser importante se estudiarA en punto por 

separado. 
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4.- SEhfENCIA. 

Como se dijo anterioraente, la sentencia ea la 

últiaa etapa del periodo de juicio, dentro de la definición 

de sentencia encontramos las siguientes: 

Para el aaestro Franco Sodi, la sentencia la 

define coao "la resolución judicial que contiene la deciai6n 

del 6rgano jurisdiccional sobre la relación de derecho penal 

planteada en el proceso y que pone fin a la inatancia"25. 

Para el aaeatro Eduardo Pallare•, define la 

sentencia como "el acto jurisdiccional por medio del cual el 

Juez resüelve las cuestiones principales materia del juicio o 

las incidentales que hayan surgido durante el proceao"26. 

El jurista Colin Sánchez la define como "la 

sentencia penal es la resolución judicial que fundada en los 

elementos del injusto punible y en las circunstancias 

objetivas y subjetivas condicionales del delito, reauelve la 

pretensión punitiva eatatal individualizando el derecho, 

poniendo con ello fin a la instancia"27. 

El maestro Arilla Bas la define como "la 

sentencia es el acto decisorio culminante de la actividad del 

órgano jurisdiccional, el cual resuelve si actualiza o no 

sobre el sujeto pasivo de la acción penal la conminación 

penal establecida por la Ley 11 28. 
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La palabra •entencia se deriva de •entire, 

sentir; porque el Tribunal declara lo que siente, según lo 

que resuelve en el proceso. Procesalmente esta palabra tiene 

do• acepciones; en sentido lato, indica todo acto procesal 

del Juez, sea de decisión o de disposición. En sentido 

estricto, la decisión última y principal que le pone fin al 

proceso. 

Por lo que en coll8ideraci6n propia, la sentencia 

se puede definir coao el acto jurisdiccional que declara si 

es o no delito un hecho condenado o absolviendo al acuaado y 

con ello pone fin a la instancia. 

El articulo 309 del Código de Procediaientos 

Penales para el Distrito Federal establece que la sentencia 

se dictará en la audiencia de juicio, o dentro de loa cinco 

dias siguientes, si se ha seguido procedimiento •u11ario, y si 

se siguió procediaiento ordinario, será dentro de los diez 

dias siguientes a la vista, co110 lo regula el articulo 329 

del Código de Procedi11ientos Penales para el Distrito 

Federal. 

Los requisitos foraales de la sentencia se 

encuentran contenidos en el articulo 72 del Código de 

Procedi11ientos Penales para el Distrito Federal, siendo los 

siguientes: 

I.- El lugar en que se pronuncia. 
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U . - Loa noabre• y ape 11 idos de 1 acusado, su sobrenoabre • i 

lo tuviere, el lugar de naciaiento, nacionalidad, edad, 

e•tado civil, en su caso~ el 9rupo étnico indl9ena al que 

pertenezca, idioma, residencia o doaicilio, ocupación, 

oficio o profe•i6n. 

III .- Un extracto breve de los hechos, exclusivaaente 

conducente• a lo• punto• resolutivos de la sentencia. 

IV. - Las consideraciones y los funda11entoa lec¡ale• de la 

aentencia; y 

V. - La condenación o absolución correspondiente y los de•ás 

puntos resolutivos. 

Loa requisito• de fondo de la sentencia, ae9ún el 

••estro Rivera Silva, aon los siguientes: 

I.- Deterainación de la existencia o inexistencia de un 

delito juridico; 

II.- Determinación de la foraa en que un sujeto debe, 

juridicamente, responder ante la sociedad, de la eo•i•ión 

de un acto; y, 

III.- Detereinación de la relación jurldica que existe entre 

un hecho y una consecuencia comprendida en el Derecho. 
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Dicho• requisitos de fondo eaanan de loa •omentos 

que aniaa al Juez, los cuales son: uno de conocimiento, otro 

de juicio o clasificación y otro de voluntad o decisión. 

El aoaento de conoci111iento consiste en la labor 

que realiza el Juez para conocer qué es lo que jurldicaaente 

existe, es decir, qué hechos quedan acreditados; el aoaento 

de juicio o claaif icaci6n es una función escluaivaaente 

16C)ica, en la que el juzgador por aedio de raciocinio• 

deteraina el legar qu6 corresponde al hecho jurldicamente 

coaprobado; el aoaento de voluntad o decisión ae ubica en la 

actividad que realiza el Juez al determinar cuál ea la 

consecuencia leqal que corresponde al hecho ya clasificado, 

dentro del •arco que la Ley establece. 

Las sentencias pueden ser condenatorias o 

absolutorias; las primeras, son aquellas que actualizan sobre 

el sujeto pasivo de la acción penal, la connlinaci6n penal 

establece por la Ley, prevía declaración, la comprobación del 

cuerpo del delito y la presunta responsabilidad; la segunda, 

por no haberse coaprobado el cuerpo del delito ni la 

reaponsabi l idad, o el cuerpo del delito pero no la 

responsabi 1 ídad, por no haber real izado el sujeto pasivo de 

la acción penal el hecho que se le atribuye o estar probada 

una excluyente de la responsabilidad, no actualizan esa 

conminación. 
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Existe confusión, por lo que hay que aclarar 

sobre la sentencia definitiva de la ejecutoriada; ha sido 

establecido por la Suprema Corte de Justicia que por 

sentencia definitiva en aateria penal debe entenderse la que 

resuelve el proceso, y 

ad111ite recurso alguno. 

la ejecutoriada es aquella que no 

El término definitivo obedece 

precisamente a la distinción para peder ubicar a la sentencia 

definitiva de la interlocutoria, la cual pone fin a un 

incidente •ás no a un proceso. 

Causan ejecutoria, confor•e al articulo 443 del 

Código de Procedi111ientos Penales para el Distrito Federal, 

las sentencias definitivas en los si9uientes cat1os: 

I.- Las sentencias pronunciadas en priaera instancia, cuando 

se haya consentido expreaaaente o cuando expirado el 

t6raino que la Ley fija para interponer algún recurso, no 

se baya interpuesto.; y 

II. - Las sentencias de segunda instancia y aquellas contra 

las cuales no conceda la Ley recurso alguno. 

La sentencia ejecutoriada es el últiao ao•ento de 

la actividad jurisdiccional. 
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5. - RESBll• DE LOS DELI'l'OS QUE SE COllBTa COR llO'l'IVO DEL 

TRAaBITO DE VEBICDLOS llB EL PROCEDINil!!ll'l'O. 

En e•te apartado. concierne explicar cóao se 

deaarrol la ante la autoridad jurisdiccional el procediaiento 

en loa delitos que •e coaeten con aotivo del tránsito de 

vehlculoa. 

Una vez que ea consignada la averiguaci6n previa, 

con detenido o sin detenido, el procedi11ien·to ea el ai••o 

para cualquier delito, ya •ea doloso o culpo•o, é•le coaetido 

por el tránsito de veb1culos, el procediaiento que ae seguirá 

puede ser tanto el ordinario coao el su•ario. 

En loa i licitas que se coaeten con aotivo del 

tránsito de vehiculos, coao se dicho anterioraente, ésto• a 

nivel del Ministerio Público, padrá concedérsele a los 

conductores o conductor la libertad aediante caución o el 

arr11i90 do111ici 1 iario, con excepción de que esta 1 ibertad no 

se concede al conductor que al coaeter este ilicito 

pretendiera darse a la fuga, o si conduela en estado de 

ebriedad, por lo que será consignado por el delito de ataques 

a las vias de coaunicaci6n, independienteaente de loa delitos 

que pudie•e coaeter, coao •on lesiones, dafto e inclu•o el 

hoaicidio. 

Al ser consi9nada la averiquaci6n previa, éata 

puede ser con detenido en loa casos de ataques a las vias de 



co•unicaci6n u o•i•i6n de auxilio, o en loa caaoa en que no 

•e haya otor9ado 9arantla para obtener •u libertad, algQn 

conductor a nivel del llini•terio P<abl ice; o •in detenido en 

lo• delit08 de l••ione•, ho•icidio, dafto entre otr08; en 

virtud de que se 9arantiz6 au libertad •ediante caución 

•uficiente a nivel de a9encia del Miniaterio PCablico, o en 

lo• ca•os de dafto en propiedad ajena, no ae le privar• de •U 

libertad a lo• conductor••, por tal raz6n, no ••r•n 

con•i9nado• ante la autoridad juri•diccional con detenido. 

Por lo que una vez que e• recibido el expediente 

de averi9uaci6n previa, la autoridad juri8diccional radicar• 

••ta aiguiendo todo• y cada uno de lo• pa•o• o •o•ento• 

procedi•entale•, que •• aiguen en cualquier delito, 11 .. eaele 

doloao o culpo•o. 

Si exiati6•• a di•poaici6n de la autoridad 

juri•diccional alg<an conductor, el Juez deter•inar• el monto 

por el cual podrt obtener la libertad e•te conductor. 

Si en la a9encia inveatigadora del lliniaterio 

P<abl ico el conductor obtuvo au 1 ibertad, y fuera conai9nada 

la averi9uaci6n previa, el Juez al recibir tata la radicar• y 

9irarA orden de co•parecencia al pre•unto re•pon•able del 

hecho il lcito, para que •e preaente al juz9ado a efecto de 

continuar con la ••cuela procedi•ental, como lo e•: •• le 

declararA en preparatoria, •e dictart su auto de ter•lno 

con•titucional correspondiente, se recibirAn la• prueba• que 
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ofrezcan la• partes, tanto el Ministerio Público coao la 

defensa, se desahogarán éstas y se formularán las 

conclusiones respectivas y se dictará sentencia. 

Cabe destacar que una prueba de defensa en este 

tipo de ilicitos penales, es la pericial en tránsito 

terrestre, mis•a que es fundamental e importante para noraar 

el criterio del Juez al •omento de resolver, esta prueba al 

•er de defensa rebate y ataca al peritaje oficial, por lo que 

el juzgador al ver que existen contradicciones en estos dos 

peritajes, nombrará un perito tercero para que emita su 

peritaje, pero no dará un nuevo peritaje, •ino que únicamente 

indicará cual de los dos peritajes ea el que se encuentra •ás 

apegado técnicaaente al hecho de tránsito. 

La penalidad para este tipo de ilicitos, se 

encuentra contemplada por loa articulos 60 y 62 del C6digo 

Penal. 
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CAPITULO V. 

DE LA REPARACIOR DEL DdO D LOS DELITOS 

QUE BE UMl!ID COR llO'l'IVO DEL TRARSITO DE 9ElllCOLOS 



1 • - ASPECTO GENERAL DEL DAIO. 

Dareaos coaienzo al presente capitulo con la 

definición de la palabra "dafto", el diccionario de la Real 

Acade•ia de la Len9ua Espaftola indica: •oaao, del lat. 

Daanun, efecto de daftar; per;uicio, detrimento, •enoscabo" En 

el ••reo jurldico debe entenderse por d&Jlo toda leai6n, 

di••inución, aenoaeabo •ufridOll por un bien o inter6• 

jurldico. 

El ••estro Dlaz de Le6n en su Diccionario define 

al dado co110 "perjuicio, lesión o detriaento que •• produce 

en la persona o bienes de alCJUien, por la acción u e11isi6n de 

otra per•ona. La acción u oaisión puede •er dolosa o 

culpo•a"1. 

Nuestro Código Civil conte11pla al dafto en •u 

articulo 2108, aisao que a la letra dice: "Se entiende por 

dallo la pérdida o •enoscabo sufrido en el patri•onio por 

falta de cu•pli11iento de una obli9ación". 

En nue•tra 199ialaci6n civil encontra•Oll dOll 

t iPo• de dat\o, el art tculo 2108 del C6diqo Ci vi 1 vi9ente 

contempla al dafto que recae sobre bienes de naturaleza 

patrimonial; y el articulo 1916 del citado Códi90 ae refiere 

al dafto causado sobre bienes de naturaleza extrapatriaonial. 

co•o son el honor, decoro, aentiaientoa, afecto•, reputación; 

ea decir, ea un dafto moral. 



La reparación del dafto a través de la historia 

seftala diversas fases en su formación, por tanto es obligado 

acudir a la cuna del Derecho para conocer los antecedentes 

del concepto de dafto moral y dafto patrimonial. 

Durante tieMpo considerable se pens6 que el 

Derecho Romano s6lo regulaba la reparaci6n de loa daftos que 

recaen sobre bienes de naturaleza patrisonial, incluso se 

lle96 a pensar o a afirsar que la legislaci6n roaana no 

ordenaba otro tipo de reparación de dafto que la del dafto 

causado en un bien aaterial o patrimonial; ésta fue una 

corriente que tenia parte de cierto, al afiraar el predoainio 

de la concepci6n del dafto sobre bienes patrimoniales, resulta 

inexacta por cuanto afiraa que si no se lesiona un bien 

patriaonial no babia dafto. 

El antecedente más remoto de lo que ahora 

conocemos por dafto moral, lo fue la injuria, que consistia en 

"la lesi6n fisica que inflingia a una persona libre o esclava 

o cualquier otro hecho que significare un ultraje u ofensa"2. 

Encontraaos que nuestro actual dafto moral tiene 

un antecedente directo y es fuente del Derecho Romano, a 

través de la figura juridica mencionada, que era la injuria, 

que en Rosa representaba la protecci6n de los derechos 

referentes a la personalidad; y posteriormente encontramos 

que se derivan de ésta dos acciones de carácter privado, y 

son: la Ley Cornelia; que consistia en una acción perpetua y 
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el titular de 6ata era la persona que habla sido vlctiaa del 

hecho injurioso, por lo que esta acción era de tipo penal y 

. el importe de la sanción la determinaba el Juez; y la segunda 

acción era la Zstiaatoria del Edicto del Pretor, que 

correspondia, ade•áa de la victi•a, a las personas que se 

encontraban bajo un poder de protección e incluso se podla 

entablar acci6n ante los Tribunales por el ultraje que ae 

hiciera a la •emoria del difunto; además de que esta acci6n 

el que reclaa&ba no estaba sujeto al arbitrio judicial, sino 

que hacia su propia evaluación para estimar el •onto de la 

sanción. 

Observamos puea co•o desde esta época ae 

conte•pla ya claramente las acciones idóneas para la 

reparación del dafto •aterial, no asi las del dafto aoral, que 

desde entonces y hasta nuestros dias han sido objeto de 

debates y cuya discusión siguen nuestros •áxi•os exponentes 

juristas de la 6poca. 

En el antiguo Derecho, los daftos que el ofendido 

o sujeto pasivo resentia por cualquier delito co•etido en su 

agravio, no quedaron dilucidas de la pena. Esto siempre 

motiv6 que los afectados u ofendidos nunca se hayan 

beneficiado con los esfuerzos del Estado para que sea 

efectiva la reparación del dafto en beneficio de los misllOS 

daftados. Entonces el sujeto pasivo o victima de un delito no 

tenia ingerencia en el resarcimiento, esto es, no le era 

201. 



reparado el dafto recibido, el lo aotivó que se considerará a 

la reparación del dafto como sanción pecuniaria con el 

carácter de pena pública. 

Cabe hacer mención, que "es en el C6di90 de 1871 

que, iupirándoae a semejanza del E•paftol, independizó la 

responsabilidad penal de la civil y puso en manos del 

ofendido la acción reparadora, la cual era coao cualquier 

otra acción civil renunciable o co•pensable (art. 313 y 367), 

pero el C6di90 de 1929 roapió con estos viejos siste11as, 

disponiendo en su articulo 291 que la reparación del dafto 

forma parte de toda sanción proveniente del delito"3. 

Aunado a lo anterior encontra•os que "este 

criterio seguido por el articulo 29 del Código en vigor eleva 

a la reparación del dafto a la cateqoria de pena pública, en 

consecuencia convirtiéndola en un objeto accesorio de la 

acción penal"4. 

En cuanto a que se refiere a la reparación del 

dafto ~oral, en nuestro Derecho existen antecedentes 11uy 

eacasos, el Código de 1871 tenia un capitulo especifico de la 

responsabilidad civil, cuya tendencia encontramos que se 

condenaba a reparar loa daftos causados a bienes patrimoniales 

y jaaáa sobre bienes de naturaleza extrapatrimoniales. 

La exposición de motivos de dicho ordena11iento 

penal seftalaba que no era posible poner precio a los 

aentimientos, a la honra, porque al hacerlo sobre cosas tan 
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e•tiaables •erla d99radar y envilecer a la per•ona. Tale• 

te••• se encuentran superados por la• sodernas teorla• del 

dafto aoral con la• que emt-os de acuerdo, •i••as que 

e•tablecen que en ningún 11011ento •e pone precio a lo• biene• 

de naturaleza extrapatriaonial, ni aucbo menos posterior a 

.. tos se condena al a9resor a deterainada susa de dinero, 

habida cuenta de que el dinero que me entr99a a titulo de 

indeanización tiene un fin satisfactorio frente al dolor 

aoral sufrido, y en nin9ún momento implica por tal acto 

resarcitorio se le esté pagando a una persona el precio de 

sus biene• sorale• lesionadoa. 

Por lo que concluiremos el presente punto con las 

definicione• de dafto •oral y dafto patrisonial. 

Por dafto moral o extrapatriaonial el articulo 

1916 del Código Civil en su primer p•rrafo se encuentra una 

definición clara, la cual se transcribe; "Por dafto soral •e 

entiende la afectación que una per•ona sufre en sus 

sentimientos, afectos, creencias, honor, reputación, vida 

privada, configuración y aspecto flsico, o bien la 

con•ideración que de dicha persona tienen los de•••"· 

Al dafto saterial o patrisonial lo definiaos 

atendiendo al articulo 2108 del C6di90 Civil para el Distrito 

Federal; "se entiende por dafto la pérdida o detri .. nto 

causado en la persona o bienes de ésta, con una acción u 



o•isi6n, esta acción u oaisi6n debe constituir un hecho 

conte•plado co•o delito. 

2.- LA Rll:SPORSABILIDAD CIVIL. 

Este punto se analizará de foraa soaera, en 

virtud de que en el punto número 4 del presente capitulo se 

analizará 116.s profundamente, por lo que coaenzareaos con au 

definición. 

En el diccionario de los juristas De Pina y De 

Pina Vara, encontraaos la siguiente definición: "Obligación 

que corresponde a una persona determinada, de reparar el dafto 

o perjuicio causado a otra, bien por ella mis•a, por el hecho 

de las cosas o por actos de las personas por las que deba 

responder"5. 

Una definición más la encontramos en la que da el 

•aestro Manuel Bejarano S6.nchez: "Es la necesidad de reparar 

los daftos y perjuicios causado a otro, por un hecho ilicito o 

por la creación de un riesqo"6. 

Su fundamento legal lo encontramos en los 

articules 1910, 2104, 1913 del C6digo Civil para el Distrito 

Federal, mismos que a continuación se transcriben: 
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ART. 1910.- El que obrando illcitaaente o 

contra las buena• costuabres cause dafto a otro, 

estl obligado a repararlo, a •enos que de•uestre 

que el dafto se produjo como consecuencia de culpa 

o negligencia inexcusable de la victi•a. 

ART. 2104.- El que estuviere obligado a 

prestar un hecho y dejare de prestarlo o no lo 

preatare confor•e a lo convenido aerl responsable 

de lo• daftos y perjuicios ... 

ART. 1 91 3 • - Cuando una persona hace uso de 

•ecanismos, instrumentos, aparatos o substancias 

peligrosa• por si misao, por la velocidad que 

desarrollen, por su naturaleza explosiva o 

inflamable, por la energia de la corriente 

eléctrica que conduzca o por otras causas 

anilogas, estl obligada a responder del dafto que 

cause ... 

Se le llama responsabilidad civil a la obligación 

de reparar los daftoa y perjuicios causado, que es la for•a de 

responder en materia civil por loa daftos y perjuicios 

ocasionados por una persona a otra, por los hecho• de las 

cosas o por actos de personas por las que deba reaponder. 

Por lo que la responsabilidad civil ea el no•bre 

que se le da a la obl igaci6n de indemnizar los daftos y 
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perjuicios ocasionados Por otro, de lo que se desprende que 

la indemnización es la •anera en que se reparan los daftos y 

perjuicios. 

Indemnizar el dejar sin dafto, es el resarcimiento 

de un dafto o perjuicio; una definición más clara es la que 

dan los juristas De Pina y De Pina Vara en su Diccionario: 

"cantidad de dinero o cosa que ae entrega a alguien en 

concepto de daftos o perjuicios que ae les han ocasionado en 

su persona o en sus bienes (o en su persona y bienes a la 

vez)"7. 

3.- DE LA REPARACIOR DEL DMtO EN MATERIA PBllAL. 

El delito trae como consecuencia un dafto, •isao 

que puede ser •aterial o fisico, éstos son loa daftos privados 

para los cuales se puede pedir su reparación en la vla penal 

o ·civi 1. En nuestra legislación, el Ministerio Público debe 

exigir el resarcimiento del dafto que causó el delincuente 

como parte de la pena, sea considerado que la reparación del 

dafto forma parte de la pena pública al lado de la multa. La 

acción reparadora de los daftos ocasionados al ofendido se 

encuentra en manos del Ministerio Público. 

En materia de reparación del dafto encontramos una 

gran diversificación de las doctrinas co•o anteriormente se 
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apuntó, sin embargo, entre la• ats aceptadas se encuentra la 

que sostiene el maestro Arilla Bas en su obra, misma que a 

continuación se transcribe: "El delito origina por lo 

general, además de la lesión al bien juridico tutelado por la 

figura que describe la conducta punible, otra de indole 

patrimonial, es decir un dafto, y por lo tanto viene a ser una 

fuente de obligación de indole extracontractual y de ahi que 

para la mayoria de las legislaciones, la ejecución de un 

delito origina dos pretensiones, la punitiva y la 

reparadora - de las cuales nacen a su vez dos acciones; la 

penal, cuyo ejercicio co•pete al Estado; y la civil, 

susceptible de ser ejercitada por el ofendido o por sus 

cauaahabientes"ª· 

Y con el objeto de e•tablecer la leQalidad del 

dafto se plaaa6 su fundaaentaci6n leqal en el Código Penal en 

lo• articulo• siguientes: 

ART. 2 9. - La sane i 6n pecuniaria coaprende 1 a 

aulta y la reparación del dafto. 

La multa consiste en el pago de una suaa de 

dinero al Estado que se fijará por dlaa aulta, los cualea no 

Podrán exceder de quinientos. El dla aulta equivale a la 

percepción neta diaria del sentenciado en el 11e11ento de 



consu•ar el delito, to•ando en cuenta todo• aua ingresos 

indica: 

Ahora bien, el articulo 34 del •ismo ordenamiento 

ART. 34.- La reparación del dafto que deba aer 

hecha por el delincuente tiene el caricter de 

pena pública y ae exi9iri de oficio por el 

Miniaterio Público, con el que podrán coadyuvar 

el ofendido, sua derechohabientes o aus 

representantes, en lo• tér•ino• que preven9a el 

Código de Procediaientos Penalea. 

Cuando dicha reparación deba exigirae a terceros, 

tendrá el carácter de responsabilidad civil y se traaitará en 

forma de incidente, en los términos que fije el propio C6digo 

de Procedi•ientoa Penales. 

Quien se considere con derecho a la reparación 

del dafto, que no pueda obtener ante el Juez penal, en virtud 

del no ejercicio de la acción por parte del Ministerio 

Público, por sobresei•iento o sentencia absolutoria, podrá 

recurrir a la via civi 1 en loa tér•inos de la legislaci6n 

correspondiente. 

Por lo que afiraamos que de los dos anteriores 

articulo•, se desprende la categoria de pena pública que se 
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le da a la reparación del dafto, la i•posición de .. ta pena en 

la sentencia penal requiere de petición que el Ministerio 

Público incluya en sus respectivas conclusiones acusatorias. 

Al tratar c<>110 pena pública la reparación del 

dafto a cargo del autor del hecho delictuoao, el legisladOll de 

1931 atendió funda•entalaente a los fine• de la defensa 

80Cial que en inter6s de la colectividad recia•• incorporar 

en la sanción la pena de reparación y proteger a los 

ofendidos tanto en el aspecto de establecer una vla au 

fAcil, camio en el encargar al órgano persecutor, que es el 

Ministerio Público, que en el ejercicio de la acción penal 

incluya la petición correspondiente. 

El fin de la defensa social e• reclasar una 

•atisfacción integral y que 6sta no quede sujeta a la posible 

diligencia de la vlctiaa, quien en muchas ocasiones carece de 

capacidad cultural o econóaica para entablar un juicio. Dicha 

satisfacción requiere de la restitución de lo obtenido por el 

delincuente, o el pago de su precio o la indeanización que se 

cubra por el dafto aoral o aaterial. 

Por lo que el fin de prontitud, expedita y 

eficiencia de la justicia requiere de siaplicidad, •99uridad 

y celeridad en el procediaiento. 

El vocablo "pena pública• connota la sanción cuya 

i11posici6n y ejecución forzada, .en su caso, se renrva al 

Estado. 
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El articulo 30 del C6digo Penal conteapla la 

reparación de los daftoa econ6aicos sufridos por el ofendido, 

imponiendo al causante o sujeto activo del delito la 

restitución de la cosa que se hubiere obtenido, o si no fuere 

posible, el pago del precio y la indeanizaci6n de los daftos 

aateriales. Asiaisao taabi6n contiene la indemnización del 

dafto moral causado al ofendido (vlctiaa) o au faailia. 

Con respecto al iaporte o cantidad de los daftoa 

econ6micos o morales, será éste fijado por el Juez aisao, que 

deberá toaar en cuenta el alcance coaprobado, la capacidad 

económica del obligado a la reparación, tal como lo establece 

el articulo 31 del Código Penal. 

ART. 30.- la reparación del dafto coaprende: 

I.- La restitución de la cosa obtenida por el delito 

y si no fuere posible, el pago del precio de la 

aisiaa. 

II.- La indeanización del dafto material y moral de 

loa perjuicios cau•.ados; y 

III.- TraU.ndose de los delitos comprendidos en el 

titulo X, la reparación del dafto abarca la 

restitución de la cosa y de su valor, y además, 

hasta dos tantos el valor de la cosa o loa bienes 

obtenidos por el delito. 
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ART. 31.- La reparación serl fijada por los 

Jueces sei;ún el dafto que sea preciso reparar, de 

acuerdo con las pruebas obtenidas en el proceso y 

atendiendo taiabi6n a la capacidad ec:on69ic:a del 

obligado a pagarla. 

Para loa caaoa de reparación del dallo causado 

con aotivo de delitos de iaprudencia, el 

ejecutivo de la Unión re<Jlamentarl, sin perjuicio 

de la resolución que se dicte por la autoridad 

judicial, la foraa en que, adainiatrativuente, 

deba garantizarse mediante seguro especial dicha 

reparación. 

Antes de continuar con el presente punto, ea 

importante que quede claro, para no confundir, el dafto 

causado por el delito con el causado por el acto iltc:ito a 

que se refiere el articulo 1910 del Código Civil. Se deberl 

exic¡ir forzoaaaente dentro del proceso penal la reparación 

del dafto de loa delitos. 

En el articulo 30 del Código en coaento, se 

plasma el principio válido en cualquier labito noraativo, de 

que quien obrando ilicitaaente cause dafto a otro, debe 

repararlo, ya sea reatituy6ndolo o por indeanizaci6n. 

El principal objetivo de la reparación del dafto 

es restituir al ofendido en el disfrute de la cosa perdida en 
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virtud de la coaisi6n delictuo•a. con •u• accione• y 

derecho•, cuando e• iapoaible re•tituir la co•a al 

delincuente, ésta se hará con el aiaple pago del precio de la 

cosa. Por lo que respecta a los daftos aoralea, éstos son muy 

dificil valuarlos, por lo que en la sentencia del Juez éstos 

no se cuantifican por carecer de eleaentoa, por lo que seria 

iaportante que el Ministerio Público intente su co•probaciOn, 

dándole los ele11entos necesarios al Juez para que condene en 

•u resolución al pago por dafto moral, toda vez que ea 

contemplada por la legislación penal en su articulo 30. 

Coao se anotó anterior11ente, la reparación del 

dafto tiene un doble carácter, el primero de pena pública y el 

aevundo de responsabilidad civil cuando deba exigirse a 

alguno de loa terceros enumerados en el articulo 32 del 

Código Penal, aisao que a continuación se transcribe: 

ART. 32.- Están obligados a reparar el dafto en 

los términos del articulo 29: 

I.- Loa ascendientes, por los delitos de sus 

descendientes que se hallaren bajo su patria 

potestad. 

II.- Los tutores y los custodios, por loa delitos 

de loa incapacitados que se hallen bajo su 

autoridad. 
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III.- Los directores de internados o talleru, 

que reciban en •u estableci•iento di•clpulos 

o aprendices •enores de 16 aftoa, por lo• 

delitos que ejecuten 6ato• durante el tieapo 

que se hallen bajo el cuidado de aquellos. 

IV.- Los dueftos de e•presa• o encargados de 

nevociacionea o estableci•ientos aercanti les, 

jornalero•, e•pleadoa d011ést icos y artesanos 

con motivo y en el dese•pefto de su aervicio. 

V.- La• sociedades o agrupaciones por los delitos 

de sus socios, gerentes, directores, en los 

•ismos términos en que conforme a las leyes 

sean responsables por las demás obligaciones 

que los segundos contraigan. 

Se exceptúa de esta re<¡la a la sociedaa 

conyugal, pues en todo caso, cada c6nyu;e 

respcnderá con sus bienes por la reparación 

del dafto que cause, y 

VI.- El Estado •ubaidiariaaente por sus funciones 

o e11pleados. 

Cuando la reparaci6n del dafto debe ser hecha por 

el delincuente, ésta se exigirá por el Ministerio Público en 

el proceso; y cuando se exige a lo• tercero•, ésta sert por 

el propio ofendido •ediante un incidente en los térainos que 
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fija el COdigo de Procedi•ientoa Penales, en el Capitulo VII, 

y en los articulos 532 al 540; y el cual en foraa aucinta ae 

traaitari de la siguiente •anera: 

El articulo 532 establece que la reparación del 

dafto que se exija a terceros deber6. de pro11overae ante el 

Juez o Tribunal que conoce la acciOn penal, siempre que éste 

no haya declarado cerrada la inatrucción. En el eacrito que 

inicie el incidente de referencia, se expresaru sucintaaente 

y enuserados los hechos o circunstancias que hubieren 

ori9inado el dafto y ae fijarA con precisión la cuantla de 

éste, asi co•o loa conceptos par loa que ae proceda. No 

co•pareciendo el demandado o transcurrido el periodo de 

prueba, en su caao, el Juez, a petición de las partea y 

dentro de loa trea dias, oirá en audiencia verbal lo que 

éstas quiaieran exponer para fundar au derecho y en la mis•• 

audiencia declarar• cerrado el incidente que fallará al •i••o 

tie•Po que el proceso o dentro de ocho diaa, si en éate ya ae 

hubiere pronunciado sentencia. 

Cuando no •• proaoviere el incidente en 

referencia par la parte interesada, después de fallado el 

proceso respectivo, podrá exigirla por de11anda puesta en la 

foraa que deter•ina el C6di90 de Procedimientos Civiles. 

En México el ofendido no tiene el carácter de 

parte en el proceao penal. ni para deaandar el pa90 de la 

reparación del dafto, ya que ésta debe ser solicitada por el 
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Miniaterio Público, en virtud de dáraele el carácter de pena 

~lica. 

Una situación que es i•portante re•arcar es 

cuando el Juez Penal absuelve al procesado de la acusaci6n y 

del pago de la reparación del dafto, por lo que ae libera en 

la vla penal de indeanizar, pero en la vi& civil podrá 

de•andáraele el cuapli•iento de la obligación de inde11nizar 

en virtud de que, ai bien no exiate el delito penal, esto no 

excluye la presencia de un hecho ilicito civil. 

La pena de la reparaci6n del dafto, en loa caao• 

en que haya vario• condenados, se considerará deuda 

solidaria, es decir, exigible integraaente a cualquiera de 

ello• (arta. 36 y 37 del Código Penal); eato significa que el 

cobro se hará por la vla fiscal, pero coso la reparación 

cuantificada en sentencia condenatoria r'eaulta ser cantidad 

exigible y liquida cuya obligaci6n de pago conatará en 

inatruaento público, que tal ea la sentencia ejecutoria, el 

ofendido acreedor podrá u.ar copia certificada de la 

aentencia para entablar de•anda ejecutiva en contra del 

sentenciado, de acuerdo con el articulo 444 del C6digo de 

Procedi•ientos Civiles para el Distrito Federal. 

4.- DE LA llEPUACIOR DEL DMk> a DTZRIA CIVIL. 
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Una vez que anal izaaos la reparación del dafto en 

•ateria penal. ea iapcrtante hacer el estudio de la 

reparación del dafto en aateria civil ya que solo aai podreaos 

entender esta figura juridica en cada aateria, siendo 

iapcrtante remarcar que la obl ic¡ación de reaarciaiento, su 

naturaleza verdadera es civil. 

Coaenzareaoa indicando que la obl igaci6n de 

reparar daftos, la llaaada responaabi lidad civi 1, surge a 

cargo de quien co•ete o incurre en una conducta antijuridica 

y daftoaa. La definición de reapcnaabilidad civil ha quedado 

aclarada en puntos anteriores del presente capitulo, por lo 

que no se abunda sobre este teaa. 

El articulo 1910 del Código Civil, coso se indic6 

con anterioridad, ea fund .. ento legal de la reaponaabi lidad 

civil, misao que a continuación se traduce: 

ART. 1910.- El que obrando illcitaaente o 

contra las buenas costumbres cause dafto a otro, 

eatl obliqado a repararlo .. 

De dicho articulo encontramos al hecho il1cito, 

el cual produce obligaciones, siendo el hecho ilicito una 

fuente de las obl igacionea, mi amas que la lec;iialacl6n civi 1 

regula o contempla. 
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En la legi•lación civil. la ley y el hecho 

jurldico aon la fuente de todas las obligacione•. el 

legislador •exicano ha conaiderado algunos tipos de hechos 

jurldico• y lo• analiza o conte•pla por .. parado: ésta• son 

las lluaadas fuentes particulares de laa obligaciones. entre 

las cuale• encontra•os: 

1.- El contrato. 

2.- La declaración unilateral de voluntad. 

3.- El enriqueci•iento ilegiti•o. 

4.- La gestión de negocios. 

5.- Los hechos illcitos. 

6.- El riesgo creado. 

Por lo que una vez que se ha especificado que el 

hecho i licito e• una fuente de las obl igacionea, entrare•os 

de lleno al te•a. y retomando el articulo 191 O del Código 

Civi 1, junto con el articulo 1914 del •i.-o ordena•iento. 

encontra•os loa ele•entos caracterlsticos del hecho illcito, 

los cuales son: la antijuridicidad, la culpa y el dafto. 

Por lo que se define al hecho illcito de la 

siguiente for•a: ea una conducta antijuridica, culpable y 

daftoaa, la cual i•pone a su autor la obli9aci6n de reparar 

los daftoa y que en9endra una responsabilidad civil. 

Co•o se dijo, loa eleaentos del hecho illcito son 

los siguientes; la antijuridicidad, la culpa y el dafto, por 
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lo que a continuaci6n ae analizará cada uno de loa ele•entoa, 

co•enzando con la antijuricidad. 

Antijuricidad, ea toda conducta o hecho que viola 

lo establecido por laa nor•as del Derecho, todo hecho illcito 

•• una conducta antijurldica; algunos autores afirman que la 

cauaa de laa obligaciones es la reaponsabi lidad delictual, 

pero el •aeatro Bejarano refiere que ea el hecho illcito, 

aiendo 6sta una fuente de laa obligaciones, tal co•o se 

explicó con anterioridad. 

En concluai6n, el hecho i licito supone la 

antijur.icidad, puea, para que el hecho constituya una falta 

es preciso que sea contrario a Derecho. 

El •aeatro Bejarano Sánchez, refiere en au obra: 

•Las obligaciones consisten en hacer reaponaable civilaente a 

au autor, i•poni6ndole la necesidad de reparar loa daftoa 

causados, el deber de inde•nizar, lo que se llaaa 

preciaaaente reaponaabi!idad civil. Por tanto, la 

responsabilidad civil no es una fuente de las obligaciones, 

sino la obligación aiaaa generada por la causa (hecho 

illcito)"9 

Antes de pasar a realizar el análisis del 

siguiente ele•ento del hecho ilicito, ea i•portante estudiar 

la antijuricidad por el quebranta•iento de la norma civil o 

por ilicito penal; actual•ente el hecho antijurldico civil ea 
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claraaente diferenciado del penal, •iendo la •i••a noraa 

violada la que preci•a •u di•tinci6n. 

El Derecho Civil vic¡ila o rec¡ula el inter6• de 

lo• particular•• y lo• prote9e de la acción de los deai•; el 

Derecho Penal cluifica y repriae cierto• hecho•, creando 

noraa• cuya violación e• un antijuridico penal, e• decir un 

delito. 

Exi•ten aarcadu diferenciu entre el illcito 

civil y el penal, entre las que tenemos: en el illcito civil 

iaplica coao con•ecuencia el re•arcimiento del dafto, y en el 

penal preci•aaente su co1111ecuencia es la pena, en el illcito 

civil la aanci6n est.t. en poder del Estado, ya que la acción 

penal la ejercita el Mini•terio Público. 

Exi•ten hecho• que son exclusivaaente penales, o 

hechos que son exclusivamente illcitos civiles; pero existen 

tallbi6n hechos ilicito• que violan tanto el állbito penal como 

civil al •i•ao tieapc, produciendo •anciones de la• do• 

c 1 ase•, e• decir, son merecedores a una pena en e 1 .t.llbi to 

penal y tendrin taabi6n collO •anci6n reparar el dallo, e• 

decir la llamada reapcn•abilidad civil, ai••a que •i proviene 

o •• cau•ada de un i llci to penal taabi6n •e halla en poder 

del Z.tado, quien repriae al delincuente del hecho que 

coaeti6 caati96ndolo (i•Poni6ndole una pena), adeai• de 

imponerle la reparación del dafto. 
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El sequndo eleaento del hecho i licito lo es la 

culpa, se afir•a que si aparece el s6lo eleaento de la 

antijuridicidad en un hecho illcito 6sie no es una fuente de 

obli9aciones; ea decir, no podrá considerir•ele co•o fuente 

de las obligacionea, ea necesario que se encuentren en este 

hecho la culpa y el dafto. 

El •&estro Bejarano Sánchez en au libro cita al 

juriata Mazeaud y dice que una definición correcta de la 

culpa es la siguiente: "Es un error tal de conducta, que no 

se habrla co•etido por una persona cuidadosa situada en las 

ai•••• circunstancias exteriores que el de•andado"10. 

Se dice que existe culpa en la conducta cuando 

6sta es err6nea, proviene de negliqencia o falta de cuidado, 

ea una calificativa que se le da al proceder hu•ano y que se 

caracteriza porque su autor ha incurrido deliberaduente o 

fortuita•ente en un error, mismo que proviene de su dolo o 

imprudencia. 

Asiais•o ae puede dar una definici6n aás simple 

de la culpa, la cual es la siguiente: cualquier falta, 

voluntario o no, de una persona que produce un perjuicio o 

dafto. 

Co•o excluyente de responsabi 1 idad encontramos· a 

la culpa c;irave, en virtud de que si el dafto se produjo por 

culpa de la victiaa, el autor del misao no queda obligado a 

indeanizar, en virtud de que él no propició la conducta 
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ajena, e•to •e encuentra r99\1lado por los articulo• 1910 y 

1913 del C6di90 Civil. 

El últiao de lo• ele•ento• del hecho ilicito e• 

el dafto, •isao que a continuación •• e•tudia. 

Se necesita ade•ás de una conducta antijuridica y 

culpable: un dafto, es decir, •i no exi•te una pérdida en otra 

persona, no exi•te por lo tanto obli9aci6n entre ésta•. El 

articulo 2108 del C6di90 Civil define al dafto cOllO la pérdida 

o menoscabo sufrido en el patri110nio por falta de 

cu•plimiento de una obli9aci6n. Asiais•o el articulo 2109 del 

citado C6digo indica: el perjuicio se reputa, co•o la 

privaci6n de cualquier 9anancia licita, que debiera haber 

obtenido con el cu•pli•iento de la obli9aci6n. 

De lo cual •e deduce de dichos articulo•, solo 

existe la pérdida econ6aica o pecuniaria, sitúaci6n que en lo 

personal no co•parto, ya que puede existir pérdida o 

aenoscabo sufrido a la persona en su •alud, en su int99ridad 

fisica o espiritual, es decir, en sus sentimientos, creencias 

o afecciones. Es decir, comparto la idea con el aae•tro 

Bejarano s•nchez, que los articules antes referido• deberian 

de contener el dafto moral, lo que es la pérdida o •enoscabo 

sufrido en su integridad fisica o en su• senti•ientos o 

afecciones. 

Sobre el dafto •oral exi•ten varias corrientes o 

teorias, las hay en sentido, en primer tér•ino, sobre la 
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exi•tencia del dafto econ6aico y del dafto re•entido en la 

integridad fisica: en segundo tér11ino, •obre la po•ibilidad 

que niega el resarciaiento del dafto •oral, o el que afirma 

que e• p~•ible su reparación. 

Para entender la figura jurldica del dafto •oral 

ea pre•cindible ir a su definición; por lo que dafto aoral e• 

la lesión o afectación que una per•ona •ufre en •um 

•entiaiento•, afectom, creenci .. , decoro, honor, reputación, 

vida privada, confi9uración y a•pectoa fisico•, o bien la 

con11ideración que de dicha persona tienen lo• de•i•. Esta 

definición la encontraaoa en el articulo 196 en su priaer 

pirra fo. 

Anterioraente a las reformas de Dicieabre de 1982 

autorizaban al Juez a decretar el re•arciaiento de la• 

le•ionea •oral••· ha•ta el iaporte de la tercera parte del 

valor del dafto econóaico •ufrido por la victiaa. !!mto 

iaplicaba que el dafto •oral ea resarcible aieapre y cuando 

coexista con un dafto de tipo económico. 

Ea iaportante transcribir el articulo 1916 del 

antes y después de la reforma de 1982, para saber el avance 

sobre la reparación del dafto moral. 

ART. 1916.- Independiente11ente de lo• daftoa y 

perjuicios, el Juez puede acordar, en favor de la 

victima de un hecho ilicito o de •u faailia, •i 
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aquella •uere, una inde11nizaci6n equitativa, a 

ti tul o de reparación moral, que pa9ar6 el 

responsable del hecho. Esa ind~•nización no podri 

exceder de la tercera parte de lo que i•porte la 

r-ponsabilidad civil. Lo dispuesto en este 

articulo no se i•Pl icar6 al Estado en el ca•o 

previsto en el articulo 1928. 

El articulo 1916 reformado en 1982 dice: 

ART. 1916.- Por dafto •oral se entiende la 

afectación que una persona sufre en sus 

sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, 

reputación, vida privada, conf iguraci6n y aspecto 

fisico o bien en la consideración que de si •i••• 

tienen los de•6a. 

Cuando un hecho u omisión ilicitos produzcan 

un dafto •oral, el responsable del •i•ao tendr• la 

obl i9aci6n de repararlo •ediante una 

inde•nización en dinero, con independencia de que 

haya causado un dafto material, tanto en 

responsabi 1 idad contractual, COllO 

extracontractual. Ic¡ual obl i9aci6n de reparar el 

dafto •oral tendr6 quien incurra en 

responsabilidad objetiva confor•e al articulo 

1913, asl C09IO el Estado y aua funcionario• 
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confor•e al articulo 1928, allbas disposicionea 

del preaente C6di90. 

La acci6n de reparaci6n no es tran••i•ible a 

terceros por pacto entre vivo• y a6lo paaa a los 

herederos de la vlcti•a cuando 6ata haya 

intentado la acci6n en vida. 

El •onto de la indeanizaci6n lo deter•inará el 

.Juez tOll&ndo en cuenta lo• derechos leaionadoa, 

el 9rado de responsabilidad, la situaci6n 

econ6•ica del responsable y de la vlcti••· aal 

como las de•ás circunstancia• del caso. 

cuando el dafto •oral haya afectado a la 

vlcti•a en su decoro. honor, reputaci6n o 

conaideraci6n, el Juez ordenará, a petición de 

ésta y con cargo al reapcnsable, la publicación 

de un extracto de la sentencia que refleje 

adecuada•ente la naturaleza y alcance de la 

•isma, a travéa de los ••dios infor•ativoa que 

conaidere conveniente•. En los casos en que el 

dafto derive de un acto que haya tenido difusión 

en los •edios infor•ativos, el Juez ordenará que 

los •i••os den publicidad al extracto de la 

•entencia, con la •is•a relevancia que hubiere 

tenido la difusión original. 
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El nuevo artleulo tiene l•• ·•ivuientea 

caracteriaticas y avance• jurldicoa: 

En pri•er t6r•ino define el dafto aoral, dispone 

•u reparación forzoaa y no a potestad del .Juez de la cauaa: 

la cuantificación del dafto' aoral •e dar6 con independencia 

del dafto econ6aico; la e•ti•aci6n o cuant i f icacic'Jn del dafto 

la dar6 el .Juez en baae a laa circunatanciu del caao: 

declarar A intranaaiaible por acto entre vivos la 

indeanizaci6n: declararA resarcible todo d&Jlo •oral: aparece 

el Estado con la obli9aci6n de reparar el dafto. 

El articulo 211 O del C6di90 Ci vi 1 indica: Loa 

daftoa y perjuicios deben ser consecuencia in•ediata y directa 

de la falta de cupl iaiento de la obl i9aci6n, ya •ea que ae 

hayan causado o que neceaariaaente deban cau•arae. El 

anterior articulo nos indica qué daftoa a6lo pueden 

re•arcirae, •iendo éatoa loa que tienen con98Cuenci

inaediatas y directas del hecho illcito: ade•As este dafto 

debe ser cierto, es decir, que se ha causado o que 

neceaariamente deberA producirse. 

Para final izar el presente capitulo, ea 11eneater 

realizar el anlliais del rieac;ro creado coao fuente de laa 

obli9acionea. 

Respon•abi 1 idad objetiva por ringo creado: La 

reaPonsabilidad de la cual nos ocupaaoa en el presente punto, 

naciO a fines del •i9lo pasado, en virtud del acelerado 



d••arrollo de la• •iquin .. , •• decir la utilización de nuevaa 

herra•ientas y ••quinaria en la induatria, en lom centro• de 

trabajo; eata reaponadlilidad bisica•ente conaiate en afir•ar 

que todo aqu61 que haga uo de un aparato peligroso que 

auaente loa rie•goa de provocar daftoa a lOll de•b, debe 

re•ponder de la reparación de lo• que se produzcan con dicho 

objeto por su aolo aproveehaaiento, aunque no incurra en 

culpa o falta de conducta y aunque no viole ninguna 

diapo•ición nor•ativa. 

Co•o lo •acribe el •aestro Bejarano Sinchez en au 

obra, "Al lado de la reaponaabilidad civil ba•ad• en la 

noción de culpa y lla•ada por tal llOt ivo r-pouabi lidad 

aubjetiva, aurgió la re•ponadli lidad objetiva, la cual ae 

apoya en un el .. ento ajeno a la calificación de la conducta, 

en un dato aparente, objetivo, comio ea el hecho de causar un 

ddo por la ut i l izaci6n de un objeto pel igroao que crea un 

.. tado de rie•go para loa de•••"11, 

Esta teorla fue to•ada por el legialador •ezicano 

y pla••ada en su articulo 1913 del C6digo Civil, •i••o que a 

la letra dice: 

UT. 1913 . - Cuando una per•ona hace uso de 

•ecaniuoa, in•tru•ento•, 

•i••o, 

aparato• o substancia• 

por la velocidad que peli9ro•a• por •l 

de•arrol len, por au naturaleza expl08iva _o 



infla•able por la ener9la de la corriente 

el6ctrica que conduzcan o por otru cau•a• 

anAlogaa, .. tA obli9ado a re•ponder del daflo que 

c:au•e, aunque no obre i llcita.ente, a no •er que 

deaue•tre que e•e dafto •e produjo por culpa o 

n89ligencia inexcU8able de la vlcti•a. 

Del art lculo ante• traucr i to se de•prende que 

toda persona que cause un dafto, por el u•o de objetos, 

aub•tanciaa o aparato• peliqroso• por •u velocidad, por •u 

naturaleza explosiva o infla•able o por la energla de la 

corriente eléctrica que conduzca, se encuentra obliqado al 

pavo de dafto• y perjuicio•, aún cuando actúe llcitaaente, ea 

decir sin violar nor•a jurldica alguna. 

La responsabilidad civil objetiva •e da cuando 

los daft08 provienen de una conducta.que .. licita, jurldica, 

inculpable y la cual con•i•te en aprovechar un objeto 

peliqroao que crea riesvo de daftar; por lo que se concluye el 

pre•ente capitulo afiraando que en la legi•laei6n la 

responaabll idad civil. que ea la obligación de inde•nizar 

tiene dos fuentes o causas, co•o lo hell08 visto, el hecho 

illcito y el ri••CJO creado. 
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5 • - COllllHUIOS DE LA llBPARACIOB DBL DAllO DI LOS DBLITOS QU! 

SE WIU COll llOTIVO DBL TRANSITO DE VEBICULOS. 

La reparación del dafto tiene por objeto 

funda•ental el rehacer el acervo patri•onial afectado por el 

hecho illcito, tratando de re•tablecer, dentro de lo po•ible, 

el e•tado patri•onial anterior al hecho. 

En nue•tra 1419i•laci6n encontramo• •UY 1 igado al 

dafto y al perjuicio, •uch .. vece• •e llegan a confundir, ya 

que tet .. •on dom figura• jurldica• auy e•pleada• coaCanaente, 

por lo que debe•os de separar estas figuras ya que aaba• son 

diatintas: aientra• que el dafto se encuentra definido en el 

articulo 2108 del C6digo Civil e indica que e• la p6rdida o 

•en09Cabo •ufrido en el patri•onio por falta de cuapli•iento 

de una obligación, al perjuicio lo conte•pla•o• como la 

privación de biene• que habrlan de entrar al poder de la 

persona y que 6•ta 'deja de percibir por efecto del acto 

daftomo. 

En la legislación encontra•os d09 tiP09 de daftoa: 

lo• daftoa que recaen •obre bienes de naturaleza patri•onial y 

el daflo causado •obre bienes de naturaleza extrapatri•onial 

co•o son el honor, decoro, aenti•iento, afectos, reputación: 

ea decir, dafto aoral. 

Encontraao• co•o con•ecuencia directa del illcito 

que •• coaete con •ot ivo del trtn•i to de vehlculos al daflo, 
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aiaao que puede presentar•e de dos foraa•, aaterial o f l•ico, 

·el cual •u reparaciOn puede sol icitarae tanto Por la vla 

penal coao Por la via civil. 

El Mini•terio P\"lblico debe exigir el 

resarciaiento del dafto que causo el conductor coao parte de 

la pena, sin esperar a que 6sta sea solicitada por vla civil: 

en virtud de que el articulo 30 del COdi90 Penal para el 

Distrito Federal establece en su fracción II que la 

reparación del dafto coaprende la indeanización del dafto 

aaterial y moral, por lo que el representante •ocial deberA 

en este tipo de i l icitoa pedir que sea condenado en la 

resolución respectiva a la reparación del dafto, tanto 

aaterial coao moral, al re•ponsable del ilicito de trúisito, 

y aAs aún el Juez que conozca la cau•a deberA de condenar en 

su sentencia a la reparación del dafto, tanto •aterial coao 

aoral, ya que e• la persona que tendría lo• eleaento• 

directamente para que sean cuantificados loa dafto•, y no 

esperar hasta que la •entencia cause ejecutoria para que en 

la via civil deaanden esta reparación, en virtud de que debe 

exiatir prioridad en la reparación del dafto en e•tos 

illcito•, ya que muchas veces el ofendido nunca logra que le 

sea reparado el dafto, adeais de que se evitarla un .. 9undo 

juicio y con el lo un c¡asto aayor al ofendido, ya que .. 

evi tarta el pac¡o de honorarios del Abogado que lo 

representarla en la via civil, y mayores perjuicios de loa ya 
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oc:a•ionado•: ade••• el Estado t&llbi6n •e beneficiarla, ya que 

se evitarla una gran cantidad de juicios, atendiendo esto a 

que en el Distrito Federal el SOt de las Averiguacione• 

Previas, que •on iniciadas diaria•ente, son por el aotivo del 

TrAn•ito de Veb1culo•. 

Al ser resuelto por el Juez Penal condenando a la 

reparaci6n del dafto, tanto aaterial co•o •oral, no darla pi6 

a que el ofendido inicie juicio diverso civil, ya que •u dafto 

serla reparado, evitando con ello excesivo• gastos al E•tado 

siendo la ju•ticia pronta y expedita. 
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REFORMAS AL CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA 

DEL FUERO COllUH Y PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA DEL FUERO 

FEDERAL, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DI!: LA FEDERACION EL 

DIA 10 DE ENERO DE 1994, CON RESPECTO AL TEMA EN ESTUDIO. 

Las leyes penales deben ser adecuadas a las 

necesidades de la sociedad, para que se genere una mejor 

convivencia social, siendo necesario un sistema de normas 

jurfdicas adecuadas para combatir y disuadir el crimen que 

impera en esta gran metrópoli, por lo que en base a estas 

necesidades los legisladores modifican esta ley, es decir la 

reforman, la adicionan o derogan. 

Las reformas al citado Código publicadas en el 

Diario Oficial de la Federación el 10 de Enero de 1994, 

mismas que entraron en vigor el 19 de Febrero del mismo afto, 

obedecen a que se tenla que adecuar ésta por las reformas a 

los articules 16, 19, 20, 119 y derogación de la fracción 

XVIII del articulo 107 de la Constitución Politica de loa 

Estados Unidos Mexicanos, los que fueron publicados en el 

Diario Oficial de la Federación en fecha 3 de Septie~bre de 

1993 y que entraron en vigor a partir del dfa siguiente; 

asimismo, estas reformas obedecen a la lucha contra la 

delincuencia organizada, requiriéndose, como consecuencia de 

esta delincuencia, procedimientos más ágiles y enérgicos para 

combatirla. 
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Como se dijo anteriormente, en base a las 

necesidades de la sociedad se crean o modifican las leyes, 

pero es el caso que en lo personal estimo que no todas las 

reformas fueron acertadas, faltando a los legisladores 

reflexión y discusión sobre estas reformas, trayendo como 

consecuencia lógica errores. 

Comenzaremos con las refor•as que se dieron a los 

articulo& SR y 9R, sie~do que desaparece la figura jurldica 

del delito preterintencional, que es propia•ente ir más allá 

del resultado querido, por lo que en una opinión personal el 

legislador consideró que propiamente estaba ante la presencia 

de un atenuante más no de un delito. 

Asimismo, queda establecido en el articulo SR que 

las acciones u omisiones delictivas sola.ente serán dolosas o 

culposas, por lo que desaparece la intención o imprudencia 

co•o formas de conducta, esto es, que los legisladores se 

basaron en la doctrina para reformar el aencionado articulo 

ya que es precisa•ente en la doctrina que a los delitos 

intencionales se les conoce como dolosos, y a los no 

intencionales o de imprudencia como culposos. 

Con respecto a la reparación del dafto, tanto 

material como moral, es decir se crean mecanismos para que en 

1 a vi a penal le sea reparado el dafto al ofendido o sus 

derechohabientes, y 'o esperar a que cause ejecutoria para que 

posteriormente en la via civil requieran de este pago; y se 



obliga al Ministerio Público a solicitar la condena en la 

reparación del dafto y al 3uez a que resuelva lo conducente, 

sancionando a estas partes para el caso de incumplir con 

el lo. 

Para la apl icaci6n de las sanciones o pena•, en 

su articulo 52, mismo que fue reformado, pasan a un segundo 

término las circunstancias personales del sujeto, para medir 

su peligrosidad, siendo que para la aplicación de la pena 

ahora se atenderá a la magnitud del dafto causado por el 

delito. 

Con respecto a la apl icaci6n de sanciones a los 

delitos culposos, éstos se reforman en su gran mayoria en los 

artículos aplicables a este tipo de delitos, por lo que se 

sancionaban con la pena minima que es de tres dias a cinco 

aftos de prisión, ahora estos delitos se sancionarán hasta con 

la cuarta parte de las penas y medidas de seguridad asignadas 

por la ley al tipo básico del delito doloso, a excepción de 

aquellos que la ley sef\ala una pena especifica, tal ea el 

caso de este articulo en su tercer párrafo; especificando en 

este mismo articulo sobre cuales son los delitos culposos que 

serán sancionados conforme a la nueva penalidad. 

Siendo lo substancial, de las reformas con 

respecto a los delitos que se cometen con motivo del tránsito 

de vehiculos del Código Penal, no olvidando que existen 



reforma• con gran traacendencia del •ismo decreto, entre las 

cuale• encontramos: 

Los delitos contra 

conductas relacionadas con 

la salud, relativo a las 

los estupefaciente• y 

paicotrópicoa, el cual en su mayoria ha sido reeatructurado. 

De las personas responsab 1 e• de los del i tos, e 1 

cual contempla en su articulo 13, asimismo las causas de 

exclusión del delito, en su articulo 15, se crea un tipo 

penal en la fracción XXVII del articulo 225, asi también se 

modifican tanto penas como tipos penales. 

persiguen 

ejecución. 

Con 

por 

respecto al 

querella, 

perdón, en 

se amplia 

los delitos que se 

hasta la etapa de 

Asiaismo es importante, antes de ter•inar el 

presente trabajo, que además de las refor•as al Código Penal 

se hicieron reformas, tanto al Código Federal de 

Procedimientos Penales como al Código de Procediaientos 

Penales para el Distrito Federal, mismas que de igual foraa 

fueron publicadas el 10 de Enero de 1994 y entraron en vigor 

el 1 !! de Febrero del mismo atlo, las reformas de los dos 

anteriores Códigos setlalados obedecen a la necesidad que 

existia para adecuarse a las modificaciones o reformas de la 

Constitución Politica de los articulos ya referidos. 

Existen grandes errores en las reformas a loa 

referidos Códigos, pero existen grandes aciertos que tienen 
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como objetivo principal el combatir a la delincuencia 

organizada, diqase narcotraficantes y asaltantes. 

Seftalaremos en primer lugar que los términos 

"cuerpo del delito" y "presunta responsabi 1 idad" han sido 

cambiados por los de elementos del tipo penal y de probable 

responsabilidad, 

policia judicial 

Previa. 

asi también el término de di 1 igencias de 

por las de diligencias de Averi9uaci6n 

Los articulos 6 y 10 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, son anticonstitucionales, ya que es 

un Juez de Distrito de distinto luqar donde se cometieron 

los hechos, el que conocerá del asunto y en su caso 

resolverá, con todas las deficiencias que puede acarrear esta 

reforma, como puede ser que la persona que depone en su 

contra deje de comparecer a las di 1 igencias necesarias en 

virtud de la distancia, asi como será mucho más dificil y en 

determinado momento imposible presentar a testigos o pruebas 

como inspecciones o reconstrucción de hechos, para que el 

Juzgador conozca la verdad histórica que se pretende buscar. 

Ahora bien, con la reforma a dichos articules, y 

en atención a la peligrosidad de las personas que aparecen 

como presuntos responsables, se podrá trasladar a ésta a una 

jurisdicción diferente de donde se cometió el delito, siendo 

trasladado a uno de los reclusorios de máxima seguridad, con 

lo cual se le da la categoria de delincuente peligroso, el 
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cual será tratado de una forma especial, ante Juzgados 

eapeciales, lo que viola el articulo 13 de la constitución 

Federal: el que considere el Ministerio Público o el Juez a 

una persona como peligrosa ea un tanto prejuzqarla sin 

habérsele seguido un procediaiento, y 111ls aún que no se le 

haya practicado algún estudio de personalidad para deter•inar 

su peligroaidad, ya que el estudio de peligrosidad el Juez lo 

tomará en consideración hasta resolver en definitiva, 

cuestionándonos qué Juez podrá absolver cuando a una persona 

se le ha aeftalado como persona de alto riesgo o peligrosa. 

En el Código en comento, en su articulo 194 bis, 

se plasma la posibilidad de detener a una persona para 

investigación por el tér11ino de 48 horas y éstas podrán 

duplicarse cuando se trate de delitos de delincuencia 

organizada, el articulo 399 establece que todo inculpado 

tendrá derecho durante la Averiguación Previa, o el proceso, 

a ser puesto en libertad provisional inmediatamente que lo 

solicite. 

En el articulo 194 se establecen delitos 

considerados como graves, mismo que se tomará como base para 

la aplicación de la fracción I del articulo 20 Constitucional 

en cuanto a la negativa de la libertad provisional. 

Asimismo se reforma el articulo 152 del referido 

Código, para el efecto de agilizar el desarrollo de los 
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procedimientos y sobre la figura del •obreseiaiento, la cual 

procederi hasta en segunda instancia. 

Asimismo y para final izar el breve análisis de 

las reformas al Código Federal de Procediaientos Penales, es 

iaportante de•tacar con respecto al teaa en estudio, que el 

sobreseimiento procederá cuando •e trate de delito• culposo•, 

como pueden ser los cometidos con aotivo del tránsito de 

veblculo•, que solo produzcan dafto en propiedad ajena y/o 

le•iones de las comprendidas en los artlculos 289 y 290 del 

Código Penal, lo que da la disyuntiva de que si el presunto 

re•ponsable en este tipo de delito• cubre la reparación del 

dafto causado a la victima, aún sin consentimiento de é~ta, 

podrá sobreseerse el asunto, es decir, al causar estado este 

auto, aurtiri los efectos de una sentencia absolutoria. 

Por lo que respecta al Código de Procedi111ientos 

Penales para el Distrito Federal, se comentarin las 

•iguientes reforaas con respecto al teaa en estudio. 

Coao se indicó anterioraente y para iniciar el 

análisis del Código adjetivo en la aateria reforaado, sufren 

caabios las figuras juridicas de cuerpo del delito y presunta 

responsabilidad, por las de eleaentos del tipo penal y 

probable responsable, aparece la orden de detención, misaa 

que deberá fundar para los casos urgentes el Ministerio 

Público, por lo que la orden de aprehensión será 

exclusivaaente de la autoridad judicial. 
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El articulo 133 bis establece que se concederá al 

inculpado la libertad sin caución alguna, ante el Ministerio 

Público o ante la autoridad jurisdiccional, cuando el término 

medio aritmético de la pena de prisión no exceda de tres aftos 

y se reúnan los siguientes requisitos: 

Que no exista riesgo de que el inculpado pueda sustraerse 

de la acción de la justicia. 

Cuente con do•ici 1 io fijo en el Distrito Federal o zona 

conurbada con residencia no menor de un afto 

Tener un trabajo licito y que el inculpado no haya sido 

condenado por delito intencional. 

Habiendo una excepción a la presente 9arantla, 

misma que no podrA aplicarse cuando se trate de los delitos 

enumerados en los articulos 267 y 268, conocidos como graves. 

Se comenta que esta refor•a es una 9ran 

disposición, toda vez que con esto se permite a personas que 

no cuenten con una situación económica desahogada gozar de su 

libertad y con ello reducir el indice de reclusos dentro de 

los penales. 

Una reforma que es importante seftalar es la 

contenida en el segundo párrafo del articulo 134 del referido 

Código, en virtud de que las declaraciones que se rindan por 

parte de los detenidos y que excedan de cuarenta y ocho horas 
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en •u detención, no tendrtn validez, ya que •e preauairA que 

eatuvo inco•unicada. 

Ea i•portante aeftalar la refor•a al articulo 266 

del referido Código, toda vez que ahora podrt aer detenida 

una per•ona, no sola•ente cuando ae d6 el delito flagrante, 

aino ta•bi6n en loa ca•o• de urgencia, por lo que el articulo 

268 del •ulticitado Código en•arca en qu6 aituaci6n •e dart 

el caso urgente, •iendo los aiguientea requiaitoa: 

Que se t.rate de delito grave (se encuentra una lista de 

delitos graves en el citado articulo); 

Que exista riesgo de que el indiciado puede su•traer•e de 

la acci6n de la ju•ticia; y, 

Que el Mini•terio Público no pueda recurrir ante el Juez 

debido a la hora o al legar u otras circunatanciaa. 

Ahora bien, el articulo 269 del citado C6digo 

e•tablece la for•a en que el Miniaterio Público debert de 

proceder cuando una persona fuere detenida o se pre•entare 

voluntaria•ente, resaltando la fracción tercera en la cual 

sert infor•ado de los derechos que en Averiguación Previa la 

Constitución seftala en •u favor, entre los cuales se coaenta 

que a con•ideraci6n del •uacrito, la Averiguación previa 

pierde su naturaleza propia, ya que el Niniaterio Público era 

exclusivamente el encargado de perfeccionar 6•ta, 
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investiqando y recabando laa pruebaa necesarias para loqrar 

la consiqnaci6n. 

Ahora con esta reforaa la Averic¡uaci6n Previa 

pasa a ser un proc:edi•iento pequefto, o pre - proc:ediaiento, 

al que se •eCJUir• ante el Juez coapetente, ya que en este pre 

procedimiento se le perai te a las partea y a sus defensores 

apartar y seftalar pruebas para que el Ministerio P6blico 

emita su resoluci6n, asi•i••o se indica que con estas 

reformas se corre el pel iqro de que el probable responsable 

se quede sin pruebas dentro del procedimiento, ade•._ de qué 

caso tendria seguir un procedimiento ante el Juzgado si ya el 

Ministerio Público, al recibir y recabar todas las pruebas 

existentes con referencia a los hechos que ae investigan, 

comprueban básicaaente su respcnsabi 1 idad al consiqnar la 

Averiguación Previa. 

Asimisao es i•portante resaltar que con las 

reformas se Podrá obtener la libertad provisional dentro de 

la Averiguación Previa, cuando se hayan coaetido tanto 

delitos dolosos coao culposos, previo haber cuaplido con loa 

requisitos establecidos en el articulo 556 del citado Código, 

con excepción de cuando se trate de delitos considerados co•o 

graves y cuya calificación se seftala, como lo indicamos 

anteriormente, en el articulo 268. 

El articulo 271 del Código en coaento, indica la 

forma en que el probable responsable podrá obtener su 
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1 ibertad, o mejor dicho, no ser A privado de su libertad en 

los lugares ordinarios de detenci6n y bajo qué circunstancias 

se le concederá el arraigo domiciliario. 

Será requisito indispensable para obtener ei" 

arraigo domiciliario, en los delitos que se coaentan con 

motivo del tránsito de vehiculos, que el presunto no hubiese 

abandonado a la victima o lesionado, no haber cometido dicho 

il icito en estado de ebriedad o bajo el influjo de alc;iuna 

droga; asimismo el articulo 272 del referido C6digo, en su 

párr<1fo II, indica que en los delitos culposos y cuya pena de 

prisión no exceda de cinco aftos, el presunto será puesto a 

dis.posición del Juez directamente, sin quedar internado en 

los lugares de prisión preventiva para que pueda solicitar su 

libertad provisional. 

Es de qran importancia comentar las reformas que 

sufrieron los articules 307 y 314 del Código adjetivo en la 

materia, en virtud de que propiamente reglan dichos articulas 

los procedimientos, tanto sumario como ordinario, por lo que 

al reformarse en el procedimiento sumario el término para 

ofrecer pruebas, pasa de ser de diez dias comunes para las 

partes a tres dias comunes para las partes, contados a partir 

de que fueron notificadas éstas del auto, con respecto a las 

conclusiones, éstas se deberán realizar una vez terminada la 

recepción de pruebas en forma verbal. 



Por lo que respecta al procedimiento ordinario, 

el término de quince dias para ofrecer pruebas se reduce a 

solo siete con la refor11a, de lo cual se seftala que no por 

reducir estos términos ae a9otará •ás rápido la instrucción, 

ya que al realizar la reducción de estos tér11inoa podria 

darae una deficiencia en la defensa, ya que el Aboc¡ado al 

contar con un t6r•ino aenor para ofrecer pruebas es seguro 

que no podrá apertar con el debido cuidado las pruebas de 

defensa. 

Ea importante seftalar, antes de concluir el 

presente análisis, con respecto a la reparación del dafto los 

articulas reformados 532 y 569, mismos que a nuestra 

consideración son acertados, ya que la 11ayoria de ocasiones 

ea la victima u ofendido la persona que queda en total 

desamparo. 

Concluimos con el articulo 660 del Código en 

comento, misao que indica cuándo se dará el sobreseiaiento en 

los delitos culposos, como pueden ser los delitos cometidos 

con motivo del tránsito de vehiculos, si reúnen las 

siguientes circunstancias: que solo produzcan dafto en 

propiedad ajena y/o lesiones de las co11prendidas en los 

articules 289 y 290 del Código Penal; si se pa9a la 

reparación del datlo a la victima o al ofendido; si no se 

hubiese abandonado a aquella; y no se encontrase en estado de 

ebriedad o bajo el influjo de alc¡una dro9a. De lo cual se 
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comenta que con la reforma al articulo en comento se podrá 

sobreseer la causa aún sin consentimiento de la victima, 

cuando se haya reparado el dafto básicamente. 
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PRIMERA.-

Para efectos de prevenir los delitos cometidos 

con motivo del tránsito de vehiculos, se deberá ,realizar 

campaftas masivas, tanto en las escuelas como en los medios de 

difusión, p.ua la impartición de una educación vial, 

principalmente a los menores de edad, asi como a sus padres. 

SEGUNDA.-

Al tomar conocimiento el Agente de Trlnsito de un 

delito que se comete con motivo del tránsito de vehiculos, 

este remitirá a los conductores al sector de trlnaito 

respectivo, donde se les otorgará orientación y facilidades, 

a efecto de que puedan llegar a un arreglo, en un periodo no 

mayor de 24 horas, registrándose en un Libro de Gobierno en 

caso de proceder éste. 

TERCERA • -

Dada la naturaleza juridica de los delitos que se 

cometen con motivo del tránsito de vehiculos, éstos deberé.n 

de tramitarse mediante un procedimiento especial, con 

excepción del delito de homicidio, por ser delito que se 

persigue de oficio. 

2.47. 



COARTA.-

El Ministerio Público investigador, antes de 

con•iCJnar la Averi11uaci6n Previa en un delito que ae comete 

con aotivo del trinsito de vehiculos, éste deberi de cuidar 

que •e encuentre CJarantizada la reparación del dafto. 

gollft'A. :. 

El Ministerio Público investigador, tendrá la 

obliqaci6n de integrar la Averiguaci6n Previa en un periodo 

no 11ayor a los 15 dias hábiles, después de haber tomado 

conocimiento de algún delito coaetido con motivo del tránsito 

de vehiculoa. 

SEXTA.-

El Ministerio Público investigador, •ediante 

notificación personal que se le haga al conductor o 

conductores de loa vehiculos, les seftalará el dia que deber6n 

de presentarse ante el Juez competente que siga conociendo 

del asunto, con el apercibimiento respectivo para el caso de 

no comparecer voluntariamente. 



SEPTillA.-

Dado el indice con que concurren los delitos que 

se cometen con motivo del tránsito de vehiculo•, deberá 

crearse Juzgados que conozcan exclusivamente de este tipo de 

delitos. 

OCTAVA.-

Dentro del procedimiento, si •e encontrase 

pendiente alguna diligencia por desahogar en raz6n de la 

competencia del Juez, éste la remitirá al Juez de la 

Jurisdicci6n co•petente para su debido desahogo, con el 

objeto de una pronta impartici6n de justicia. 

NOVENA.-

Obligatoriamente, el Ministerio Público adscrito 

al Juzgado, deberá de aportar los elementos necesarios al 

Juez, a efecto de que en la sentencia se le condene, al 

sujeto activo del delito,. a la reparación del daf\o. 
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DBCillA.-

l!!n los delitos que se cometen con •otivo del 

tr6nsito de vehiculos, el preaunto responsable no se •andart 

a identificar par los procediaientos adainistrativos (ficha 

sinal6ptica), hasta en tanto no resultase condenatoria su 

sentencia, la cual solo se •andará inscribir de oficio co110 

un antecedente penal. 

DECID PRIMERA. -

No sertn apelables los autos, en el procediaiento 

que se siga por la coaisi6n de este tipo de delitos, 

únicamente será apelable la sentencia definitiva que 

pronuncie el Juez, una vez apelada dicha sentencia, el 

apelante deberá de presentar los agravios en un t6raino no 

mayor a las 72 horas ante el Tribunal que si~a conociendo del 

asunto; real izado esto se seftalará dentro de los cinco di as 

siguientes la audiencia de vista, y en un término no •ayor al 

antes seftalado resolverá. 
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DECillA SBGUlmA.-

El delito de ataque• a la• vla• de co•unicaci6n, 

deberi ••r der09ado, en virtud de que ••te e• repetitivo con 

reapecto al delito de ataque• a la• vl•• de co•unicaci6n, 

siendo el bien que ae dafte, el que indique la coapetencia 

federal o del orden coaún. 

DBCillA f&RCBRA.-

Si el aujeto activo del delito realiza la 

reparación del dafto, en este tipo de i l lcitos, a(ln sin el 

perd6n del ofendido, deberi de operar el •obre•eiaiento de la 

cauaa penal • 
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