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INTRODUCCIÓN 

Si justificada es la aplicación de una pena al delincuente, 

por la coaisión de un delito. No aenos justificada resulta la 

consagración dentro de nuestro ordenaaiento penal de un precepto 

legal que conteaple la foraa y térainos en que habrá de 

llevarse a cabo la cuantificación del aonto de la reparación del 

daño; · en tratándose del delito de holllicidio; cuya valoración 

prácticaaente resulta iaposible. toaando en consideración la 

naturaleza del bien juridicaaente tutelado, que lo es la vida. 

pero que de alguna foraa es aenester real izar a efecto de no 

dejar en estado de indefensión a la parte ofendida por el delito 

cometido. sobre quienes repercuten las consecuencias econóaicas 

y sociales. derivadas de su ejecución. 

Cuestión la anterior que se trata en el presente trabajo, 

para lo cual se requiere seguir un secuencia lógica y ordenada. 

que con lleve a tal fin. Per11itiéndo111e en tal virtud. analizar 

en el 

delito 

capítulo prilllero 

de hoaicidio. 

lo relativo al 

consistente en 

estudio dogJRático del 

el descubriaiento, 

construcción y sisteaatización de los principios rectores del 

ordenaaiento penal positivo, utilizando coao base el sisteaa de 

Jiaénez de Asúa. que aparece en la Ley del Delito. a su vez 

toaado de Guillerao Sauer. de acuerdo al aétodo A:dstotélico de 

sic et non. contrapone lo que és a lo que no es. En el capítulo 

segundo. coaprendeaos el apartado correspondiente a las penas y 



aedidas de seguridad. haciendo alusión, desde luego, a las 

conteapladas en nuestro ordenaaiento penal. Consecuenteaente. en 

el capitulo tercero. coaentaaos lo relativo a la reparación del 

ddo, requisitos para su deterainaci6n, persona o personas que 

se encuentran obligadas a cubrirla. así coao con derecho a 

exigir su pago. Finalaente, en el capitulo cuarto. reiteramos la 

necesidad latente que existe de crear el precepto legal que 

conteaple. el lineaaiento a seguir para la debida cuantificación 

del monto de la reparación del daño, en el caso de hoaicidio. e 

ü1plique la obligación por parte del Juzgador de resolver lo 

conducente en cuanto a dicho apartado se refiere. previa 

solicitud de parte legitimada. 

Con lo anterior no pretendo ir más alla de lo concebible y 

aceptable por los sentidos. asi como por la razón social. 



CAPlTUlO 1 

ESTUDIO IX>GMATICO DEL DELITO DE HOMICIDIO. 

1.- Noción General del Delito de Hoaicidio. 

2.- Elementos del delito (Aspecto Positivo). 

a) Conducta. 

b) Tipicidad. 

e) Anti juridicidad. 

d) IMpu tabi l idad . 

e) Culpabilidad. 

f) Punibilidad. 



CAPITULO PRIXERO. 

ESTUDIO DOGXJ.TICO DEI. DEI.ITO DE BOKICIDIO. 

I.-Hoci6n General del delito de hoaicidio. 

El derecho a la existencia, al desarrollo y a la evolución de 

la vida orgánica es. al aisao tieapo que el bien más preciado, el 

.priaero de los derechos que le pertenecen al individuo. Nadie. en 

lo absoluto. puede atentar contra él. excepto el Estado. tratándose 

de los delitos a que se hace referencia en el párrafo tercero del 

articulo 22. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. que a la letra dice: "" Queda taabién prohibida la pena 

de auerte por delitos políticos. y en cuanto a los de•ás. solo 

podrá iaponerse al traidor a la patria en guerra extranjera. al 

parricida, al hoaicida con alevosia. premeditación o ventaja. al 

incendiario. al plagiario. al salteador de caainos, al pirata y a 

los reos de delitos graves del orden ailitar."" Desde luego, 

satisfecha la condición de que 11.edie un juicio seguido ante los 

tribunales previa.ente establecidos, en el que se cuaplan las 

foraalidades esenciales del procedimiento '1 conforae a las leyes 

expedidas con anterioridad al hecho. 
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El delito de hoaicidio en el derecho aoderno consiste en la 
' 

privación antijuridica de la vida de un ser huiaano cualquiera que 

sea su edad. sexo. raza o condición social. Se le considera coao la 

infracción aás grave. toda vez que la vida huaana es el bien 

j uridico de aayor en ti dad y preponderancia. pues coao af iraa 

Manzini. autor citado por el aaestro Francisco González de la Vega, 

"• !.a vida es un bien de interés eainenteaente social, público y 

~r que la ~ncia. la fuerza y la· act_ividad del Estado residen 

prillordialaente en la población, foraada por la unión de todos: !.a 

auerte violenta infligida injustaaente a una unidad de esta swaa. 

produce un daiio público que debe ser prevenido y repriaido. aparte 

del aal individual en si 111isao. coiao hecho social dafloso. • • 1 El 

estado a efecto de prevenir y repriair el ilícito en cuestión 

establece. en el Código Penal. la nora.a cuya tutela radica 

esencialaente en la protección por interés social de la vida de los 

individuos que co•ponen la población. 

Cabe decir que no siellpre se ha otorgado un protección a la 

vida de todo ser hwaano. recuérdese el derecho que, en la antigua 

Ro•a. asistia al pater fa.ilia quien podía destruir. destrozar o 

abandonar las cosas que le pertenecian. incluso aatar. autilar, 

arrojar de su casa a las personas alieni iuris. podía vender unos y 

1 Gonzaléz de la Vega. Francisco. Dt#rscho Pt1naJ K11xJcano. Editorial Porrlla. S.A .• 22a. 
edición .• México, 1988. Pig. JO. 



3 

otros. Durante aucho tieapo. el poder que se ejercia sobre las 

personas y las cosas fue considerado coao de la aisaa naturaleza. 

posterioraente fueron introducidas por las leyes algunas 

restricciones. tales coao la prohibición de la venta de los hijos 

casados cua aanu. la supresión del derecho de dar en prenda a los 

hijos soaetidos a su autoridad: a un padre que aaltrataba a su hijo 

Trajano lo obligó a eaanciparlo; Adriano condenó a depcrtación a un 

padre hoaicida y reservó únicaaente a los Jueces del Estado las 

sentencias de pena capital; la ley Petronia. en tieapos de Augusto. 

prohibió arrojar a los esclavos a las fieras sin autorización del 

aagistrado. •• z 

En conclusión. el Derecho de vida y muerte fue asimilado a un 

ho111.icidio. 

A Mayor abundamiento. Cesar Bonnesana. Marqués de Beccaria. a 

través de su obra titulada " " De los Delitos y las Penas • • . hace 

aanifiesta la crueldad excesiva e innecesaria de que era objeto el 

individuo considerado coao delincuente. a virtud de la coaisión de 

un delito o en razón de las denoainadas acusaciones secretas. de 

aoaento a aoaento. hasta la ejecución de la pena capital iapuesta; 

activo por el cual pugnó porque las penas se4?l públicas. prontas y 

2 J. Declarevil . ROllM y .14 Or94n.fz4c.idn d•.I l\iOrscho. Tomo XXI.. Editorial Hispanoa-rica. 
2a. edición.Htxico .. Ptlg. 72. 



necesarias. proporcionadas al delito. nunca a troces . Adeaá.s. hace 

hincapié en que la ·pena de auerte debe ser proscrita por injusta; 

el contrato sccial no la autoriza. dado que el hoabre no puede 

ceder el derecho a ser privado de la vida. de la cual él aisao no 

puede disponer por no pertenec:erle. 

En efecto. podeaos decir que la historia aisaa nos ha 

proveído de diversas situaciones que han sido a la fecha un 

antecedente vivo y constante. que nos obliga a conservar dentro del 

ordenaaiento legal la figura delictiva cuyo bien juridicaaente 

tutelado es la vida; nos referiaos de tal suerte al delito de 

hoaicidio. establecido en el artículo 302 del Código Penal para el 

Distrito Federal en aateria de Fuero Co~ún y para toda la República 

en aateria de Fuero Federal. 

2.- Eleaentos del delito (~specto Positivo). 

Previo al desarrollo del teaa a tratar en el presente 

apartado. considero necesario aencionar que a pesar de la 

insistencia que para elaborar una definición del delito. con 

validez universal . han tenido grandes tratadistas aun no ha sido 

posible tal coaetido; pues es de hacerse notar que coao el delito 
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está intiaaaente ligado a la aanera de ser de cada pueblo Y a las, 

necesidades de cada época. los hechos que algunas veces han tenido 

ese carácter. lo han perdido en función de situaciones diversas Y. 

al contrario. acciones que con anterioridad no eran delictuosas. 

han sido erigidas en delitos. 

Al respecto. Raúl Carrancá y Trujillo. al iniciar su estudio 

relativo a la noción d:":! delito. aanifiesta: "• Estériles esfuerzos 

se han desplegado para elaborar una noci6n filosófica del delito. 

independienteaente de tieJ11po y lugar. La ineficacia de tal eapresa 

se coaprende con la sola consideración de que el delito tiene sus 

raices hundidas en las realidades sociales y hwaanas. que caabian 

según pueblos y épocas, con la consiguiente autaci6n aoral y 

juridico-politica.""3 

la palabra delito deriva del verbo latino delinquiere, que 

significa abandonar. apartarse del buen ca.ino. alejarse del 

sendero sefialado por la ley. 

Francisco Carrara. principal exponente de la Escuela Clásica, 

lo define: •• Coao la infracción de la ley del Estado. proaulgada 

3 Car-ranc6 y Trujillo. Ralll. ~o Pt!!IUtJ K~.iO!IDO, P4.rt4' ~euwJ .• 
Editor-ial Por-r-óa. S.A .. l?a. Edición .. M'xico. 1991., P6g. 220. 
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para proteger la seguridad de los ciudadanos. resultante de un acto 

externo del hoahre. positivo o negativo. acralaente iaputable Y 

politicaaente dafloso. Por su parte. Rafael Garófalo. el sabio 

jurista del positivisao. define el delito natural coao I.a 

violación de los sentiaientos altruistas de probidad y piedad. en 

la aedida aedia indispensable para la adaptación del individuo a la 

colectividad. ••4 

El Código Penal de 1931, para el Distrito Federal en aateria 

de Fuero Coaún y para toda la República en aateria de Fuero 

Federal. establece en el párrafo priaero del articulo 7o. Delito 

es el acto u oaisión que sancionan las leyes penales. Al 

respecto. Raúl Carrancá y Trujillo. refiere: •• Esta definición es 

exclusivaaente foraalista. si bien suficiente a los fines prácticos 

objetivos de la ley penal. Pudiéndose concluir. que los 

caracteres constitutivos del delito. según el articulo 7o. del 

C6digo Penal, son: Tratarse de un acto o una oaisión. en una 

palabra de una acción, de una conducta hwaana; y estar sancionados 

por las leyes penales. .u decirse acción (acto u Ollisi6n) debe 

entenderse la voluntad ~anifestada por un aovimiento del organisao 

o por la falta de ejecución de un hecho positivo exigido por la 

ley, todo lo cual produce un caabio o peligro de caabio en el aundo 

4 Caatellanos Tena. Fernando .• Lin941ft.it1ntos EJ911111nt4J99 d• ./Mr•cho P•n41.Editorial Porrtla. 
S.A .. 24a. Edición. México. 1987. P~g. 125. 
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exterior. Al decirse que esa acción ha de estar sancionada por la 

ley se aantiene el principio de que ésta a nadie aprovecha, asi 

coao se deduce que la aisaa ley se obliga a enuaerar 

descriptivaaente los tipos de delitos, los que para los efectos 

penales pasan a ser únicos tipos de acciones punibles. •• 5 

los delitos, para el 11\aestro Fernando Castellanos Tena, se 

clasifican de la siguiente aanera: 

En función de su gravedad.- Según una división bipartita se 

distinguen los delitos de las faltas; la clasificación tripartita 

habla de crimenes. delitos y faltas o contravenciones. En M~xico, 

carecen de importancia estas distinciones. por que los Códigos 

Penales sólo se ocupan de los delitos en general, en donde se 

subsuaen taabién los que en otras legislaciones se denoninan 

crill\enes; la represión de las faltas se abandona a disposiciones 

acilllinistrativas aplicadas por autoridades de ese carácter. 

Según la forma de la conducta. o como dicen algunos autores. 

según la aanifestación de la voluntad.- Los delitos pueden ser de 

5 Op. cit. P4g. 225. 



a 

acción. se coaeten aediante un coaporteaiento positivo; en ellos 

se viola una ley prohibitiva. y de oaisión. en éstos el objeto 

prohibido es una abstención del agente, consistente en la no 

ejecución de algo ordenado por la ley; se viola una ley 

dispositiva . 

.\sim.isao, los delitos de omisión. se dividen en delitos de 

siaple oaisión y de comisión por omisión, taabién llamados delitos 

de oaisión iapropia. En cuanto a los priaeros, consisten en la 

falta de una actividad jurídicaaente ordenada, con independencia 

del resultado material que produzcan; es decir, se sancionan por la 

oaisión aisaa, en tanto que los segundos. de omisión iapropia son 

aquellos en los que el agente decide no actuar y por esa inacción 

se produce el resultado 1na terial . En los delitos de si11ple Olllisión 

se infringe una ley dispositiva y en los de comisión por Olllisión se 

viola una dispositiva y una prohibitiva. 

Según el resultado que producen.- Los delitos se clasifican 

en foraales. son aquellos en los que se agota el tipo penal en el 

movimiento corporal o en la 0111.isión del agente, no siendo necesario 

para su integración que se produzca un resultado externo y, en 

materiales son aquellos en los cuales para su integración se 

requiere la producción de un resultado objetivo o aaterial. 
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Con relación al dai.'{o resentido por la victiaa se dividen en: 

Delitos de lesión y de peligro; los priaeros consllllados causan un 

daño directo y efectivo en intereses juridicaaente protegidos por 

la nor111.a violada; los segundos no causan daílo directo a tales 

intereses, pero les ponen en peligro. El peligro es la situación en 

que se colocan los bienes jurídicos. de la cual deriva la 

posibilidad de causaci6n de un daño. 

Por su duración.- los delitos se dividen en: Instantáneos. la 

acción que lo consuaa se perfecciona en un solo moaento. Continuo o 

peraanente. cuando la acción delictiva JRis:iaa peraite, por sus 

caracteristicas. que se la pueda prolongar voluntariamente en el 

tiempo. de modo que sea idénticamente violatoria del misao de1-echo 

en cada uno de sus momentos. Continuado. cuando con unidad de 

propósito del ict i ve y pluralidad de conductas se viola el 111ismo 

precepto legal . 

Aliaena expresa que el delito instantáneo. es instantáneo en 

la conciencia e instantáneo en la ejecución; el continuo es 

continuo en la conciencia y continuado en la ejecución; el 

continuado, es continuado en la conciencia y discontinuo en la 

ejecución. 
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Teniendo coao base la culpabilidad. los delitos se clasifican 

en.- Dolosos. cuando se dirige la voluntad consciente a la 

realización del hecho tipico y antijuridico; culposo. no se quiere 

el resultado penalaente tipificado. más surge por el obrar sin las 

cautelas y precauciones exigidas por el Estado; 

Preterintencionales, cuando el resultado sobrepasa a la intención. 

En función de su estructura o composición. los delitos se 

clasifican en.- Siaples. aquellos en los cuales la lesión jurídica 

es única, y coaplejos aquellos en los cuales la figura juridica 

consta de la unificación de dos infracciones, cuya fusión da 

naciaiento a una figura delictiva nueva. superior en gravedad a las 

que la coaponen toaadas aisladaaente. 

No es lo aisao delito coaplejo que concurso de delitos. En el 

delito coaplejo la :ndsaa ley en un tipo crea el t;l:'~puesto coao 

delito único, pero en el tipo intervienen dos o aás delitos que 

pueden figurar por separado; en calllbio, en el concurso. las 

infracciones no existen coao una sola. sino separadaaente, pero es 

un aisao sujeto quien las ejecuta. 
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Por el nú111ero de actos integrantes de la acción tipica. los 

delitos se denoainan.- Unisubsistentes. se forman por un solo·acto; 

y plurisubsistentes. constan de varios actos. considerándose como 

tal el delito que co111porta en su elemento objetivo una repetición 

de conductas similares que aislada•ente no devienen delictuosas. 

por que el tipo se colma del concurso de ellas; es fusión de actos 

a diferencia del complejo que es fusión de figuras delictivas. 

Delitos unisubjetivos y plurisubjetivos.- Esta clasificación 

atiende a la unidad o pluralidad de sujetos que inter•.rienen para 

ejecutar el hecho descrito en el tipo. 

Por la f orina de su persecución. - De querella necesaria. cuya 

persecución solo es posible si se llena el requisito previo de 

querella de parte ofendida; y delitos perseguibles de oficio. son 

todos aquellos en los que la autoridad. previa denuncia. está 

obligada a actuar por mandato legal persiguiendo y castigando a los 

responsables. con independencia de la voluntad de los ofendidos. 

Al respecto el maestro Sergio García Ramírez. nos dice: •• La 

coaún interpretación de los manda tos constitucionales en materia 

procesal penal sostiene que. proscrita terminantemente la pesquisa. 
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al procediaiento penal sólo se inicia aediante denuncia o querella . 
. , 

entendidas coao requisito de procedibilidad. supuestos a los que un 

autor agrega la flagrancia. la denuncia es la transaisi6n de un 

conociaiento sobre deterainado hecho considerado o con apariencia 

delictuosa. que cualquier persona hace (o debe hacer) a la 

autoridad coapetente. Opera en el supuesto de delitos perseguibles 

de oficio e ineficaz en la de los que se persiguen a instancia del 

legitiaado para querellares (delitos privados). En México la 

querella es sieapre requisito de procedibilidad que se resuae en 

una aanifestación del conoci11iento sobre hechos delictuosos y una 

expresión de voluntad a efecto de que se lleve adelante la 

persecución procesal. ••6 

por su parte el 111aestro .i\arón Hernández l6pez. refiere: " • la 

denuncia directa, es una ter11dnologia usada por el Ministerio 

Público para distinguir los delitos que se persiguen de oficio, o 

sea para aquellos en que cualquier persona puede poner en 

conoci111iento del Ministerio público los hechos de deterainado 

delito en que no se requiere de ningún otro requisito para proceder 

a su investigación. • "6 

6 Garcla Ramlrez. Sergio y Coautora .• Prontuario d•I Pro<:•so P•nal H•xicano. Editorial 
Porrúa. S.A .• 6a. Edición .. Hexico, 1991 .• Pag. 23. 
6 Hernandez López. Aarón. El Procaso P•nal hdaraJ. C'oirt•n~4do .• Editorial Porrlla, S.A., 
la. Edición .. Hexico. 199~ .. Pag. 339. 



En función de la aateria.- Delitos coaunes. son aquellos que 

se foraulan en leyes dictadas por las legislaturas locales; Delitos 

FederaletS. se establecen en leyes expedidas por el Congreso de la 

Unión; Delitos Oficiales, son lo que coaete un eapleado o 

funcionario público en . el ejercicio de sus funciones; Delitos de 

Orden Militar, afectan a la disciplina del ejercito y. Delitos 

Políticos. no han sido definidos de aanera satisfactoria. 

generalmente se incluyen todos los hechos que lesionan la 

organización del Estado en sí 

representantes. "•7 

misaa o en sus órganos o 

Existen dos sistemas principales para realizar el estudio 

jurídico-esencial del delito; El unitario o totalizador y el 

Ato•izador o analítico. 

El primero considera al delito un bloque monolítico imposible 

de escindir en eleaentos. no puede dividirse. ni para su estudio. 

por integrar un todo orgánico. un concepto ·indisoluble; en caJ11bio 

la corriente analítica o atolllizadora lo estudia a través de sus 

eleaentos constitutivos, sin perder de vista la estrecha relación 

existente entre ellos. de Jllanera que sin negar su unidad esti•a 

indispensable su análisis mediante su fraccionaaiento. El 

aaestro Francisco Pavón Vasconcelos. acepta la segunda concepción. 

? Üp. CÍ t. Castel !anos Tena, Fernando. P4g. 135 y ss. 



•• la cual. sin negar su unidad del delito precisa su análisis en 

eleaentos. pu- coao bien dice Jiaénez de hua, solo estudiando 

analiticaaente el delito es posible coaprender la gran sintesis en 

que consiste la acción u oaisión sancionados por las leyes. ••e 

Ahora bien. vista la breve reseil:a que antecede en cuanto al 

delito se refiere. a fin de estar en posibilidad de iniciar el 

estudio relativo al ilicito de hoaicidio, en su aspecto positivo. 

se hace aanifiesto que éste se llevará a cabo siguiendo el sisteaa 

analitico o atoaizador. con base en la doga.ática juridico penal. 

que no es 11as que el descubriaiento. construcción y sisteaatización 

de los principios rectores del ordenaaiento penal positivo. 

utilizando co110 base el mismo sisteaa de Jiménez de !súa que 

aparece en la ley del Delito. a su vez tomado de Guillerao Sauer. 

De acuerdo con el aétodo Aristotélico de sic et non contrapone lo 

que el delito es a lo que no es. 

En este orden de ideas. solo se hará aenci6n a aquellos 

factores considerados como ele111entos del delito. en su aspecto 

positivo. no desconociendo. desde luego, la existencia de sus 

respectivos factores negativos. los cuales ae per11i to oai t ir en 

8 Pavón Va•concelos. Francisco. Nanu4./ de 09recho p•na./ llex.1.·c.ano. P4rt8 

G.rnerd.i .• Editorial Porraa. S.A .. ?a. Edición., M•xico. 1985. P4g. 166. 
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este caso que nos ocupa por ser los priaeros de interés personal. a 

saber: 

ASPECTO POSITIVO. 

a) actividad. 

b) tipicidad. 

c) antijuridicidad. 

d) i•putabilidad. 

e) culpabilidad. 

f) punibilidad. 

El Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero 

Coaún y para toda la República en materia de Fuero Federal. en su 

articulo 302. establece: •• Coaete el delito de hoaicidio: El que 

priva de la vida a otro.•• 

a) Conducta. 

En cuanto a este eleaento se refiere se han utilizado 

diversas denoainaciones. tales coao acto. acción. hecho. a fin de 
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observar en cada una de ellas. de acuerdo con varios tratadistas 

los eleaentos que la integran. atendiendo a la aaplitud de la 

concepción que se otorga. Al efecto. el aaestro Jiaénez de Asúa. 

explica que eaplea la palabra acto en una aaplia acepción 

coaprensiva del aspecto positivo "acción" y del negativo "oaisión". 

por su parte Castellanos Tena. opta por el término conducta. 

aduciendo que dentro de él se puede incluir correctaaente ta11to el 

hacer positivo como el negativo. 

Porte Petit se muestra partidario de los térainos conducta y 

hecho para denominar al eleaento objetivo del delito. •• pensamos 

dice - no es la conducta como muchos expresan. sino taJAbién el 

hecho elemento objetivo del delito. según la descripción del tipo. 

Así pues. distingue la conducta del hecho; éste se COl'lpone de una 

conducta. un resultado y un nexo causal. en tanto que la primera se 

integra por una acción o una oaisión. Lo anterior atendiendo a la 

descripción del tipo. ••9 

Fernando Castellanos Tena. define a la conducta: •" Coao el 

comportaaiento huaano voluntario. positivo o negativo. encaminado a 

un propósito. " "lO 

9 Op. c:.it. Pllg. 10 

lO Op. cit. Pllg. 149. 
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Raúl Carrancá y Trujillo. refiere: • • La acción lato sensu. 

se entiende para los efectos penales coao la conducta hwaana 

voluntaria aanifestada por aeclio de una acción en sentido estricto 

- acto - o de una oaisión. ••11 

Francisco Pavón Vasconcelcs. estiu: •"Que le conducta 

consiste en el peculiar coaportaaiento de un hoabre que se traduce 

exterioraente en una actividad o inactividad voluntaria. "" 12 

Lo expresado en lineas que anteceden pone de aanif iesto que 

la voluntad al exteriorizarse. puede ser de acción u oaisión. 

Por acción. en sentido estricto. entendeaos todo llloviaiento 

voluntario del organisao huaano capaz de •edificar el aundo 

exterior o de poner en peligro dicha aodificaci6n. 

De acuerdo con Raúl Carrancá y Trujillo. la acción consiste: 

• • En una actividad positiva, en un hacer lo que no se debe de 

h.scer. en un coaportaaiento que viol.s una noraa que prohibe. ••13 

ll Op. cit. Pag. 276. 

12 Op. cit. pag. 186. 
13 op. cit. Pag. 276. 
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Para Eugenio Cuello Calón. consiste: En un aoviaie~to 

corporal voluntario o en una serie de aoviaientos corporales. 

dirigido a la obtención de un fin deterainado. " "14 

En contraposición a lo anterior tenemos que la omisión radica 

en un abstenerse de obrar. en dejar de hacer lo que se debe 

ejecutar. Eugenio Cuello Calón. la define como la inactividad 

voluntaria cuando la noraa penal impone el deber de ejecutar un 

hecho determinado . • "15 

A su vez. tenemos que los delitos de oaisión se di vi den en: 

De simple omisión. y de comisión por oin.isión. también lla.Jl\ados 

delitos de omisión impropia. Los primeros consisten en la falta de 

actividad juridica111.ente ordenada. con independencia del resultado 

111.aterial que produzca. se sanciona por la oaisión 1tis111a. en este 

tipo de delitos solo se da la existencia de una violación juridica 

y un resultado puraaen te f or111al; en tan to que los segundos. de 

oaisión impropia. son aquellos en los que el agente decide no 

actuar Y por esa inacción se produce el resultado aaterial. en 

14 Cuello calón, Eugenio .. Dsr•cho P•n11J. P11rtt1 GdnsraJ. To•o I . • Casa Editorial Boach. 
Barcala. 1975 .. 17a. Edición. P6g. 336. 
15 Op. cit. P69. 336. 
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efecto en 9stos adeaás de violarse una ley dispositiva se viola 

taabién una prohibitiva. 

Ahora bien. visto lo expuesto con anterioridad ~· toaando en 

consideración que para el Derecho Penal tiene relevancia sólo la 

conducta huaana. en consecuencia. tanto la acción COllo la oaisión 

deberán corresponder al hoabre. por ser únicl!l.llente posible sujeto 

activo del delito. pues es el único ser capaz de aanifestar su 

voluntad; quedando fuera de dicho contexto los aniaales. por 

carecer de la aisaa. los cuales en época pasadas llegaron a ser 

considerados coao delincuentes. 

En el caso concreto que nos ocupa. tene111os que el ilícito da 

hoaicidio. para su conf iguraci6n requiere necesariaaen te de una 

conducta huaana voluntaria. positiva o negativa. ésto es. de una 

actividad o una abstención cuyo propósito fundaaental es privar de 

la vida a otro. Aniaus necandi. 

Tanto la acción como la omisión iapropia deben por su 

naturaleza ser las idóneas para la consuaación de este delito. es 

decir. los aedios que se utilicen tienen que se los apropiados para 

su causación; así teneaos los aedios físicos consistentes en 
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acciones positivas tales coao disparar un araa de fuego. dar un 

golpe con algún instruaento. etc. Los aedios aorales tales coao 

iapresiones desagradables. estados de terror. etc .• que de aanera 

intencional sean proferidos por el activo del delito: o bien. 

Mediante oaisiones. desde luego. no negaaos la dificultad que 

presenta en la práctica por falta de pruebas auténticas o 

incuestionables que deauestren la relación de causalidad entre la 

oaisión y el daflo causado. coao taapcco la posibilidad existente de 

llegar a deaostrar dicha relación de causalidad. por lo que no 

puede caber duda alguna sobre la existencia de dicho ilicito si 

taabién concurren los demás eleaentos. 

Con anterioridad comenta.J11os que los autores han optado por 

denoainar a este primer ele•ento del delito de diversas maneras, 

sea como acción. acto, conducta. hecho; ésta últiaa es aceptada por 

el maestro Porte Pet i t. quien señala que se integra. de una 

conducta. un resultado y un nexo causal. según la descripción del 

tipo. .A.siaisll\o, se 11\Uestra partidario del tér111.ino conducta si el 

delito es de mera actividad o inactividad. 

En consecuencia. es aenester aencionar que el resultado es el 

cambio sensible o perceptible por los sentidos. en los htlllbres y en 

las cosas. es la •edificación del aundo exterior. o coao dijera el 
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aaestro Jiaénez de Asúa. autor citado por Raúl Carrancá y Trujillo. 

•• Es no solo caabio en el aundo aaterial sino autaci6n en el aundo 

psiquico y aun el riesgo o peligro. • • 16 

En el delito a estudio el resultado se encuentra representado 

ante la existencia de que el sujeto ha sido privado de la vida. lo 

que indica un call.bio en el aundo exterior y que es perceptible por 

los sentidos. 

En cuanto a la relación de causalidad se refiere. Raúl 

Carrancá y Truj illo nos dice: Entre la acción y el resultado 

debe haber una relación de causa a efecto; y es causa tanto la 

actividad que produce inaediataaente el resultado coao la que lo 

origina 111.ediatall\ente. o sea por elementos penalaente inoperantes 

per se. pero cuya eficacia da~osa es aprovechada. "" 17 

En efecto. el resultado sólo puede ser incriainado si existe 

una relación de causalidad entre la conducta huaana y el resultado 

producido. Existirá esa relación causal cuando no se pueda suponer 

16 Op. cit. P6g. 277. 
17 Op. cit. P6g. 277. 
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supriaido el acto de voluntad, sin que deje de producirse el 

resultado concreto. 

b) Tipicidad. 

Para la existencia del delito se requiere una conducta o 

hecho huaanos; más no toda conducta o hecho son delictuosos. 

precisan además que sean tipicos. antijuridicos y culpables. 

la tipicidad reviste gran importancia para el caapo del 

derecho en materia penal. habida cuenta de que nuestra Constitución 

Federal, en su articulo 14. párrafo tercero. establece: En los 

juicios del orden cri111inal queda prohibido imponer. por simple 

analogia y aun por mayoria de razón pena alguna que no esté 

decretada por una ley exactaiaente aplicable al delito de que se 

trata. lo anterior pone de manifiesto que no existe delito sin 

tipicidad. esto es. necesariamente la conducta desplegada por el 

activo debe adecuarse en todas sus partes a la descripción que del 

injusto hace el legislador en los preceptos legales. 
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Asiaisao. a fin de evitar confusión alguna respecto al tipo y 

tipicidad. tenemos que el primero es la creación legislativa. la 

descripción que el Estado hace de una conducta en los preceptos 

penales. Al efecto. Eduardo Novoa Honreal. autor citado por 

Carrancá y Truj illo Raúl. refiere •• El catálogo taxativo de las 

conductas que han de ser objeto de consideración jurídico-penal 

debe confeccionarlo el legislador valiéndose de descripciones 

. precisas que señalen las características puraaente exteriores de 

aquellas conductas que en su concepto deben ser incluidas en dicho 

catálogo. 18 En tanto que el segundo. la tipicidad, para 

Castellanos Tena. se define co1110: la adecuación de una conducta 

concreta con la descripción legal formulada en abstracto. "" 19 Por 

adecuación típica se entiende el proceso conceptual l!lediante el 

cual un concreto coaportallliento hWlano encuadra dentro del tipo 

penal determinado. 

Co1110 elementos integrantes del tipo. teneaos. adeaás de los 

que en su oportunidad se mencionarán. los siguientes, a saber: 

Elementos objetivos.- Por tales debeaos entender:. de acuerdo 

con el aaestro 

18 Op. cit. Pág. 423. 
19 Op. cit. Pllg. 167. 

Pavón Vasconcelos Francisco: .Aquellos 
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susceptibles de ser apreciados JX)r' el siaple conociaiento y cuya 

función es describir la conducta o el hecho que pueden ser aateria 

de iaputación y de responsabilidad. 

Eleiaentos subjetivos.- Est6n referidos al MOtivo y al fin de 

la conducta descrita. podeaos decir que es en sí el propósito que 

tiene el sujeto activo, es un estado aniaico. 

Eleaentos noraativos.- Son las palabras que utiliza el 

legislador. tienen un significado tal. que requieren ser valoradas 

culturalaente o jurídicaaente. 

En el caso concreto advertimos la existencia de estos 

eleaentos: la privación de la vida del pasivo. es el eleaento 

objetivo. puede ser apreciado por los sentidos; el homicidio puede 

ser doloso o culposo, estado aníaico del sujeto activo. es el 

elemento subjetivo. y determinar el concepto de muerte. requiere de 

otras ciencias auxiliares. elemento noraativo. 

20 Op. cit. P6g. 276~ 
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El diagnostico de muerte real se basa en el cese 

irreversible de les fenóaenos vi tales. "" 21 

TaJ11bién se consideran eleaentos integrantes del tipo los que 

a continuación se aencionan: 

Sujeto activo. sujeto pasivo.- El prilllero, es aquella persona 

que ejecuta la conducta considerada como delito. en tanto que el 

segundo. es el titular del derecho violado y juridicamente 

protegido por la noraa. Generalmente hay coincidencia entre el 

sujeto pasivo y el ofendido. que es quien resiente el daño causado 

por la infracción penal. pero a veces se trata de personas 

diferentes; tal situación se presenta en el delito a estudio, en 

donde el sujeto pasivo o víctiaa es el individuo a quien se ha 

privado de la vida, mientras los ofendidos son los familiares del 

occiso. Cualquier persona puede ser sujeto activo o pasivo del 

delito en comento. ya que el tipo penal de ho11licidio no exige 

característica deterainada para cada uno de éstos. coao ocurre en 

otros delitos. 

21 Gt'andini González. .1aviel'.. Espt1c~·.,.1Jd4d y N611str.f4 t1n N11dicina Lag61. Ed~'torül.I 
Porrlla, S.A .. la. Edición. M4xico. ·us9 .. Pág. 22.· 
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Objeto o bien juridicaaente tutelado y objeto aaterial .- El 

pr:iaero~ para Castellanos Tena. es el bien protegido por la ley. 

es el bien o la institución aaparada por la ley y afectada por el 

delito. •• 22 En tanto que el segundo. objeto aaterial. es la persona 

o cosa sobre la que recae el daílo o peligro; la persona o cosa 

sobre la que se concreta la acción delictuosa . Tene1110s que en el 

delito de hoaicidio el bien jurídicaJtente tutelado lo es la vida. 

en tanto que el cuerpo del sujeto pasivo. occiso. constituye el 

objeto aaterial, pues sobre él recae la acción delictiva. 

El ilicito a estudio no requiere de referencias temporales. 

espaciales. personales o del aedio de co111.isión. para su 

punibilidad. 

Castellanos Tena. nos ofrece la siguiente clasificación en 

torno al tipo, a saber: 

Por su COJaposición.- En normales y anoraales; los priaeros se 

liaitan a hacer una descripción objetiva. los segundos. adeaás de 

factores objetivos contienen eleaentos subjetivos o noraativos. 

22 Op. cit. P.tg. 152. 
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Por su ordenación aetodológica.- Fundaaentales o básicos. 

constituyen la esencia o funda.ente de otros tipos; Especiales. se 

foraan agregando otros requisitos al· tipo fundaaental. al cual 

subsuaen; Coapleaentados. se constituyen al lado de un tipo básico 

y una circunstancia o peculiaridad distinta. 

Los especiales y los coapleaentados pueden ser agravados o 

privilegiados. según resulte o no un delito de aayor entidad. 

En función de su au tono11lia o independencia. - Au tónoaos o 

independientes. son aquellos que tienen vida por si; Subordinado. 

aquellos que dependen de otro tipo. 

Por su formulación.- Casuisticos. prevén varias hipótesis. a 

veces el tipo se integra con una de ellas (alternativos). otras con 

la conjunción de todas (acuaulativos); Aaplios. aquellos que 

describen una hipótesis única q:ue puede ejecutarse por cualquier 

aedio coaisivo. 
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Por el dail'.o que causan . - De daíro (o de lesión) . protegen 

contra la disainución o destrucción del bien; De peligro. tutela 

los bienes contra la posibilidad de ser dañados. 

Atendiendo a la clasificación que antecede. tene111os que el 

delito de ho111icidio constituye un tipo nor111al, básico o 

funda111ental. autóno1110. de for111ulación a111plia y de daño. 

c) Antijuridicidad. 

Entendemos que la antijuridicidad es la oposición a las 

normas de cultura. reconocidas por el Estado. Carrancá y Trujillo, 

define a las normas de cultura como "" Los principios esenciales de 

la convivencia social. regulados por el derecho como expresión de 

cultura. "" 2 4 

Cuando la nor111a de cultura ha sido recogida por el 

ordenaaiento jurídico. se hace posible la antijuridicidad. o sea la 

violación u oposición o negación de la noraa. 

23 Op. cit. Pdg. 170 y ss. 
24 Op. cit. P~g. 353. 
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Asi. teneaos que coaete el delito de boaicidio el que priva 

de la vida « otro; éste precepto coao puede advertirse ni ordena ni 

prohibe; la conducta causal de un boaicidio no la infringe. lo que 

viola en si es la norma de cultura en que se inspira el precepto. 

siendo ésta el No aatarás por lo que la oposición a ella 

constituye lo antijuridico. 

En conclusión. de acuerdo con el aaestro Pavón Vasconcelos 

Francisco. tenemos que la antijuridicidad es un desvalor 

juridico. una contradicción o desacuerdo entre el hecho del hoabre 

y las noraas del derecho. • "25 La anti juridicidad radica en la 

violación del valor o bien protegido a que se contrae el tipo penal 

respectivo. 

Según Cuello Calón. autor citado por Castellanos Tena 

Fernando. La antijuridicidad puede ser formal o m.aterial; la 

priaera cuando iaplique rebeldía contra la noraa juridica, y 

antijuridicidad 111.aterial. el daífo o perjuicio social causado por 

esa rebeldia. "" 26 

25 Op. cit. P6g. 295, 
26 Op. cit. P6g. 180. 
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d) Iaputabilidad. 

Para ser culpable un sujeto precisa que antes sea iaputable, 

Castellanos Tena, define a la iaputabilidad coao •• Ia capacidad de 

entender y querer en el caJapo del derecho penal. •• 27 

la iaputabilidad está deterainada por un aíniao físico 

representado por la edad y otro psíquico consistente en la salud 

•ental. Requisitos esenciales que debe poseer el activo de un 

ilicito para dar cuenta a la sociedad por el hecho realizado; por 

tanto, serán imputables quienes tienen desarrollada la 1aente y no 

padecen alguna anomalía psicológica que los imposibilite para 

entender y querer. 

Al efecto Carrancá y Trujillo, nos dice: •" Será iaputable 

todo aquél que posea al tieapo de la acción. las condiciones 

psíquicas exigidas, abstracta e indeter•inadaaente por la ley para 

poder desarrollar su conducta socialaente; todo el que sea apto o 

idóneo juridicaaente para observar una conducta que responda a las 

exigencias de la vida en sociedad huaa.na. ••2s 

27 Op. cit. P69. 218. 
28 Op. cit. P69. 167. 



31 

llaaaaos acciones libres en su ca.usa al estado de 

iniaputabilidad en que se coloca el activo del delito, en foraa 

voluntaria o culposa. previo a su ejecución. 

Ocurre en algunas ocasiones que el sujeto con capacidad de 

entender y querer. a fin de coaeter un ilícito. se coloca en foraa 

voluntaria. dolosa o culposa. en un estado de inconsciencia y en 

esas condiciones ejecuta el delito; pero que tal estado fue 

procurado. por tanto encuéntrase el fundamento de la imputabilidad 

en la acción o acto precedente. o sea aquel en el cual el 

individuo. sin carecer de esa capacidad. aovi6 su voluntad o actuó 

culposa11ente para colocarse en una situación de iniaputabilidad; 

por lo que el resultado le es im.putable y da base para declararlo 

culpable. consiguienteaente responsable. siendo acreedor a una 

pena. 

En este orden de ideas. me peraito citar. para aayor 

ilustración. las siguientes tesis de jurisprudencia que llevan por 

rubro: 

EllBRU.GUEZ HO EXCLUYENTE. HOIUCIDIO CllIFIC~. - La 

coaisión del delito de hoaicidio encontrándose el autor en estado 
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de ebriedad. no configura la correspondiente excluyente de 

responsabilidad si no se acredita que dicho estado sea resultado de 

un ingestión accidental o involuntaria de bebidas ellbriagantes; y 

ta.apoco puede af iraar que por el estado de ebriedad no esté el 

agente en condición de preaeditar el hoaicidio ni proceder con 

alevosia, salvo que en el caso concreto no exista prceba. de 

haber calificativa y que por tanto se pueda llegar a la conclusión 

de que se está en presencia de un homicidio simple. 

A:D: 5894/79. Salvador González .Rodríguez. 14 de enero de 

1980. cinco votos. Ponente: Raúl Cuevas Mantecón. Séptiaa época: 

Vols. 133- 138. Segunda parte. pág. 79. 

EBRIED1D. EST.&DO DE. NO .& TENU1 NI EICLUYE U 

RESPOHS1BILID1D. HI CONVIERTE L1 CULP1BILID1D EH IMPRUDENCIA.

El hecho de que el acusado hubiese co~etido los hechos por los que 

fue juzgado, en estado de ebriedad, no atenúa o excluye su 

responsabilidad penal o convierte la culpabilidad del agente en 

iaprudencial. por que la acción del reo de haber ingerido alcohol, 

constituye una conducta libre en su causa en relación a los delitos 

que cometió. • • 

A:D: 2455/71. Pedro Aguilar Banda. 23 de agosto de 1974. Abe! 

Huitrón y A. Séptiaa é¡x>ca. Vol. 32. Segunda parte. 



33 

e) Culpabilidad. 

Una conducta será delictuosa no sola.ente cuando sea tipica Y 

antijuridica. sino adeaás culpable. 

la culpabilidad tiene coao presupuesto a la iaputabilidad. es 

decir. la capacidad del ser hwaano para orientar eleaento 

volitivo su C011portamiento hacia la realización de ciertos 

resultados y de entender - ele111ento intelectual - la licitud o 

ilicitud de alabes. 

Existen dos criterios seguidos por la llayoria de los autores 

al hablar de culpabilidad; unos. los psicologistas. la conciben 

co1110 el vínculo entre la voluntad y el resultado. Asi. Porte Petit. 

autor citado por Castellanos Tena Fernando define a la 

culpabilidad. • • co110 el nexo intelectual y eaocional que liga al 

sujeto con el resultado de su acto. •• 2 9 

29 Op. .cit. P~g. 233. 
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Castellanos Tena Fernando. define a la culpabilidad coao • • 
T 

El nexo intelectual y eaoc:ional que liga al sujeto con su acto. •• 3o 

Otros. los noraativistas. ccao un juicio de reproche. Jiaénez de 

.Asúa dice: En el más aaplio sentido puede definirse la 

culpabilidad coao el conjunto de presupuestos que fundaaenta la 

responsabilidad personal de la conducta antijuridica. • • 31 Por su 

parte Villalobos refiere: la culpabilidad genérica•ente. 

consiste en el desprecio del sujeto por el orden juridico y por los 

aandatos y prohibiciones que tienden a constituirlo y conservarlo. 

desprecio que se 1tanifiesta por franca oposición en el dolo. o 

indirectaaente. por indolencia o desatención nacidas del desinterés 

o subestiaaci6n del aal ajeno frente a los propios deseos en la 

culpa. • "32 

Para establecer la naturaleza juridica de la culpabilidad. 

antes dijiaos. existen dos doctrinas: La noraativista y la 

psicologista. 

Por cuanto se refiere a la priaera. esta teoria basa a la 

culpabilidad en el juicio de reproche a un acto de un hombre 

capacitado para cuapl ir con deterainadc deber. Esta corriente no 

tiene su esencia en la voluntad. coao lo afiraan psicologistas. 

3o Dp. cit. Pl!g. 234. 
31 Ibid. 
32 !bid. 
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sino en la esigibilidad de un deterainado coaportaaiento evitable; 
t 

la culpabi lidád existe y, por ende, la responsabilidad cuando un 

individuo pudo cuaplir y obrar conforae al ordenaaiento. 

Por otra parte, la teoría psicologista concibe a la 

culpabilidad toaando coao base el nexo causal, es decir, la 

relación media entre el hecho y el sujeto. Es una relación de hecho 

predoainanteaente psicológica, otorgando importancia relevante a la 

intención del hoabre; requiere previamente el análisis de la 

condición interna del infractor para conocer la situación 

psicológica presente en el momento de ejecutar el acto delictivo. 

En efecto, para el psicologis11.o, la culpabilidad radica en el 

hecho psicológico causal del resultado; en el noraativismo, es el 

juicio de reproche a una activación del sujeto. 

La culpabilidad reviste dos formas. a saber: Dolo y culpa, 

según el agente dirija su voluntad consciente a la ejecución del 

hecho tipificado por la ley co11.o delito, o causa igual resultado 

por medio de su negligencia o imprudencia. Ahora bien, se considera 

a la preterintención coao otro grado o foraa de la culpabilidad, si 

el resultado delictivo sobre pasa a la intención del sujeto. 
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El Código Penal. vigente. establece en su articulo 80 .. .. 
las acciones u oaisiones ·delictivas sola.ente pueden realizarse 

dolosa o culposaaente. • • Procediendo a definirlas en su articulo 

9o. seflalando al efecto: Obra dolOS8Jlente el que. conociendo los 

eleaentos del tipo penal. o previendo coao :posible el resultado 

tipico. quiere o acepta la realización del hecho descrito por la 

ley, y Obra culposaaente el que produce el resultado típico. que no 

previó siendo previsible o previó confiando en que no se 

produciría. en virtud de la violación a un deber de cuidado. que 

debía y podía observar según las circunstancias y condiciones 

personales. 

De lo anterior se desprende que para nuestro ordenaaiento 

legal penal. el dolo puede ser considerado coao intención. y esta 

intención ha de ser de delinquir. 

Castellanos Tena Fernando. nos dice: ""El dolo consiste en el 

actuar consciente y voluntario. dirigido a la producción de un 

resultado tipico y antijurídico. "•33 

33 Op. cit. 239. 
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Eugenio Cuello Calón. refiere: El dolo consiste em. la 

voluntad consciente dirigida a la ejecución de un hecho que es 

delictuoso. o siapleaente en la intención de ejecutar un hecho 

delict uoso. • • H 

Ji•énez de Asúa. autor citado por Francisco Pavón 

Vasconcelos. lo define coao: La producción de un resultado 

tipicalllente antijuridico. con conciencia de que se quebranta el 

deber. con conociaiento de las circunstancias de hecho y del curso 

esencial de la relación de causalidad existente entre Ül 

manifestación hu•ana y el caabio en el aundo exterior. con voluntad 

de real izar la acción y con representación del resulta.do que se 

quiere o ratifica. • •35 

En las definiciones anteriores podeaos observar con toda 

claridad su seaejanza. todos los tratadistas concuerdan en la 

intención. en la concurrencia de la voluntad coao eleaento esencial 

del dolo. algunos expresándolo tan solo coao voluntad. otros coao 

conciencia o intención. 

34 Op. cit. p4g. 436. 
35 Op. cit. Po11g. 392. 
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Se consideran eleaentos esenciales del dolo, los siguientes: 

Eleaento ético o intelectual. que consiste en el conociaiento que 

el sujeto posee respecto de la licitud o ilicitud de una 

determinada conducta y, eleaento volitivo o eaocional que se 

refiere a la voluntad de realizar el acto para producir un 

resultado ilicito. 

En este orden de ideas teneaos que se co111.ete el delito de 

hoaicidio doloso cuando el sujeto activo. además de querer realizar 

la acción u 01lisión. que sabe es ilicita. quiere o acepta el 

resultado obtenido. ésto es. acepta el producir la auerte que sabe 

es consecuencia de su conducta. 

Cada tratadista establece su propia clasificación de las 

especies dolosas. únicaaente se hará aenci6n a 

consideradas como de mayor iaportancia práctica. a saber: 

aquellas 

El dolo directo.- Es aquél en el c¡ue el sujeto activo se 

representa el resultado penalaente tipicado y lo quiere. Existe 

voluntariedad en la conducta y querer el resultado. Ejeaplo, el 

activo decide privar de la vida a otro y lo aata. 
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El dolo indirecto.- Conocido taabién coa o dolo de 

consecuencia necesaria, se presenta cuando el agente actúa ante la 

certeza de que causará otros resultados penalaente tipificados que 

no persigue directaaente. pero aún previendo su seguro acaeciaiento 

ejecuta el hecho. EjeMplo, el activo con el propósito de privar de 

la vida a una persona que va a abordar un avión. coloca una boaba 

en el 111.isao, con la certeza de que, adeaás de aorir esa persona, 

perderán la vida otras aás y se destruirá el aparato. 

El dolo indeterainado.- Consiste en la intención genérica de 

delinquir sin proponerse un resultado delictivo en especial. siendo 

el caso del anarquista. 

El dolo eventual . - Se caracteriza por la representación que 

el sujeto activo del delito tiene con relación a otro diverso, de 

naturaleza contingente o de posible surgimiento, que no constituye 

por si y en foraa directa e inaediata el objeto de su designio 

delictuoso. hay voluntariedad de la conducta y representación de la 

posibilidad del resultado; éste no se quiere directaaente pero 

taapoco se deja de querer, se aenosprecia. que en últiaa instancia 

equivale a aceptarlo. Ejeaplo, el activo incendia una bodega. 

conociendo la posibilidad de que el velador se auera. 
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Ahora bien. coao sequnda foraa de la culpabilidad teneaos a la 

culpa. De acuerdo con el aaestro Jiaénez de Asúa, autor citado por 

Miguel Roao Medina, • • existe culpa cuando se produce un resultado 

tipicaaente antijuridico por falta de previsión del deber de 

conocer. no sólo cuando han faltado al autor la representación del 

resultado que se prevendrá. sino también cuando la esperanza de que 

no sobrevenga ha sido funda.ente decisivo de las actividades del 

autor. • "36 

Pavón Vasconcelos. define a la culpa como: "" Aquel resultado 

tipico v antijuridico. no querido. no aceptado, previsto o 

previsible. derivado de una acción u oaisión voluntarias y evitable 

si se hubieran observado los deberes iapuestos por el ordenamiento 

jurídico y aconsejables por los usos y costuabres. "" 37 

Castellanos Tena Fernando. nos dice: Culpa es cuando se 

realiza la conducta sin encaminar la voluntad a la producción de un 

resultado típico. pero éste surge a pesar de ser previsible y 

evitable. por no ponerse en juego la cautela o precauciones 

legalaente exigidas. ••Je 

36 Romo Medina. Miguel .. Criminolo!!.l4 y Dtlrt1cho .. UNAM .. 2a. Edición~. México. 1989.; 

P6g. 60. 
37 Op. cit. Pág. 411. 
38 Op. cit. P6g. 246. 



En resuaen. teneaos que existirá culpa cuando el activo del 

delito. en este caso. hoaicidio. obra sin intención y sin la 

diligencia debida. causando un resultado dai'Icso. privación de una 

vida huaana. ¡:irevisible y penado por la ley. Pues al obrar 

culposaaente el activo del delito infringe un deber de cuidado. que 

perscnalaente le incuabe y cuyo resultado puede prever. 

La culpa se clasifica en dos: Consciente. llaaada ta..bién con 

representación o previsión. que es aquella en la que el agente 

prevé el posible resultado penalaente tipificado. pero ne lo 

quiere. abriga la esperanza de que no se producirá; e inconsciente 

o sin representación. es aquella en la que el a.gente no prevé la 

posibilidad de que emerja un resultado típico. a pesar de ser 

previsible. No prevé lo que debió haber previsto. 

El delito de hcaicidio puede darse en la foraa de culpa. 

hcaicidio culpcsc. que puede ser con representación o sin 

representación. tomando en consideración lo expuesto en lineas que 

anteceden. 
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f) Punibilidad. 

La punibilidad consiste en el Jllereciaiento de una pena en 

función de la realización de cierta conducta. Un coapartaaiento es 

punible cuando se hace acreedor a la pena; tal aereciaiento acarrea 

la coruainación legal de aplicación de esa sanción. 

En este orden de ideas. teneaos que a los responsables de 

hoaicidio siaple intencional. llaaados asi en contraposición a los 

agravados de penalidad por alguna calificativa. se les iapondrá de 

ocho a veinte años de prisión (artículo 307 del Código penal). 

salvo los casos especiales de atenuación. reservados a los 

hoaicidios en rifia. duelo. adulterio o del corruptor de los 

descendientes. 

No está por deaás hacer aención a las condiciones objetivas 

de punibilidad. las c:uales no son consideradas COlllO eleaentos 

esenciales del delito. Si las contiene la descripción legal. se 

tratará de caracteres o partes integrantes del tipo; si faltan en 

el entonces constituirán aeros requisitos ocasionales. 
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Francisco González de la Vega. refiere: • • Constituye una 

condición objetiva. externa. para la punibilidad de la auerte coao 

hoaicidio: El falleciaiento de la víctiaa dentro de sesenta días. 

Agrega. adeaás. Cuando la defunción sea posterior a los sesenta 

días de haberse inferido la lesión. dada esta regla no se podrá 

juzgar al autor por el delito de hoaicidio. debiéndose considerar 

el caso coao delito de lesiones. en nuestra opinión la 

clasificación correcta es de lesiones que pusieron en peligro la 

vida. puesto que la auerte posterior indica que dentro del téraino 

de sesenta días existió peligro de defunción. ••39 

39 op. cit. Pag. 36. 



CAPtTULO 2 

DE LAS PENAS Y MEDIDAS DE SEGURID~. 

1.- Noción General. 

a) Concepto de Pena. 

b) Fin y Clasificación de las Penas. 

c) Concepto de Medida de Seguridad. 

d) Finalidad de las Medidas de Sequr~dad. 

e) Penas y Medidas de Seguridad que Conteapla Nuestra 

Le19islaci6n Penal. 



CAPITULO SEGUNDO. 

DE llS PEllAS Y KEDIDAS DE SEGURIDAD. 

1.- Noción General. 

Se ha escrito que el desconociaiento de la historia condena 

al ho11bre a repetirla. En efecto. la historia. coiao se ha podido 

observar es fiel reproducción de lo acontecido y clara visión de 

nuestro porvenir. Por lo que corresponde al hoabre avocarse al 

estudio e investigación de dicho ál!lbi to. a fin de encontrar la 

respuesta apropiada para concebir el futuro de la sociedad a la que 

pertenece, debiendo atender a las necesidades de la ais11a en todos 

los aspectos que le sean requeridos, y que conlleven a preservar la 

armonía entre los individuos que la co11ponen. Desde luego. uno de 

los aspectos de gran iaportancia por cierto. desde 11i punto de 

vista. es el relativo a la aplicación y ejecución de las penas 

previa.ente establecidas por el Estado. las cuales deben ser 

proporcionadas al delito que se COJlete. justas. no atroces ni 

inhwaanas. 
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Antai'ío provee de diversos eje•plos que son clara Jlluestra de 

las penas aplicables a aquel los individuos que hacian aanif iesta 

una deterainada conducta considerada coao delictuosa o contra.ria a 

las buenas costu111bres iaperantes en una sociedad deter111inada. 

En este orden de ideas. tene•os que en la época 

precortesiana. por citar un eje111plo. los Aztecas contaban con un 

catálogo de penas aplicables para ciertos delitos del que se 

desprende en forl!la objetiva la severidad y crueldad con que era 

castigado el individuo que coaetía algún delito. 

Vaillant. autor citado por Carrancá y Trujillo Raúl. •• nos 

explica que el robo se castigaba. con la esclavitud. hasta que se 

hiciera la restitución de lo robado. o con una aulta del doble de 

la cantidad robada; que el robo en ca111ino real con la pena de 

muerte. lo mismo que las raterias en el mercado (muerte instant!nea 

por lapidación); que el robo de maíz. cuando estaba creciendo en el 

campo. con la pena de 111uerte o la esclavitud; que el asesinato. 

incluso el de un esclavo. con la pena si111ilar; que la intemperancia 

(vicio del que no sabe moderar sus apetitos) con la reprobación 

social. el descrédito público y hasta la auerte por lapidación y a 

golpes; que la caluania con el corte de los labios y algunas veces 

taabién de los oídos; que la horca era el castigo co11ún para la 



46 

violación de las leyes del incesto, y que la sodoaia se sancionaba. 
' 

con repugnante brutalidad. ••1 

En suaa. podeaos decir que la Ley de los .Aztecas era 

inhuaana. Debiendo el individuo seguir una conducta social 

correcta, ajustada a las normas juridicas existentes en la 

sociedad. 

En la época colonial. podeaos advertir co1110 penas aplicables 

las siguientes: Azotes, mutilaciones. la horca, la hoguera. la 

muerte a garrote. entre otras. penas que son del todo inhuaanas e 

injustas. toda vez que su aplicación no necesariamente requeria de 

una sentencia que lo ordenará. sino que podían llevarse a la 

práctica con el fin de obtener confesiones. ya fuere de la persona 

a quien se le imputaba la comisión de un delito o de aquellos que 

se presu111.ia habían presenciado determinados hechos o en su caso 

coao mero escar111iento. o en el cuaplimiento de una venganza privada 

a raiz de una denuncia secreta. 

1 Carrenc.il .y Trujillo. Rz11ll •• D9recho PenitBnc~·ario. C4rt:Bl y PBnas •n M!lxico.Editoriel 
Porr~z. S.A .• Je. Edición. H4xico. 1986. Pdg. 14. 
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Se presentaron ocasiones en las cuales el sujeto que sufria 

los toraentos, debido a su constitución fisica, no podia resistirlo 

y aoria, a diferencia de otros aás fuertes que sobrevivian a el. a 

pesar de ser en verdad culpables. lo cual los hacia inocentes ante 

la sociedad. Esto se observó con frecuencia en las prácticas 

realizadas por la inquisición; arma politica de primer orden y base 

del oscurantisao enquistado en la colonia. se juró la defensa de la 

fe católica y persecución de los herejes. como a lobos y perros 

rabiosos inficionadores de las ániaas y destruídores de la viffa del 

sei'l:or. 

la delación. la intriga. la imputación. la incrillinación. 

eran 111ala yerba que pululaba abonada con el hermético secreto con 

que se procedía. Ni el parentesco ni la a.J11istad tenían cabida en el 

santo oficio. tampoco la distancia ni la muerte. 

Al sospechoso se le inco•unicaba hasta el día de su 

conducción al que111adero; de resultar absuelto debía portar 

infa111ante saabeni to. En todo caso los acusados perdían sus bienes 

que pasaban a poder de la corona y la inquisición. alcanzando 

sieapre a los descendientes el baldón y el oprobio. 



48 

Ejeaplos coao el anterior existen. a los cuales se hace 

alusión en la obra titulada • • De los Delitos 'I las Penas • •. de 

Cesar Bonessana. Marqués de Becaria. en la que se condena la foraa 

en que se aplican las penas. asi coao la falta de proporción entre 

la conducta delictiva y el castigo o pena illpuesta. la crueldad 

excesiva e innecesaria. entre otras. 

podeMos mencionar que con el transcurso del t ieapo se logró 

entrar en una etapa de transición. en la que se otorga una 

valoración al hollbre. sí al hoabre coao persona. no COllo objeto o 

aniMal. es una etapa de huiaanización. de conciencia. la cual se 

hace significativa 'J no 111enos eje1aplar: como ejemplo de ello se 

transcribe a continuación el contenido de la siguiente real cédula, 

a saber: 

•• El rey.- Por mi consejo de Castilla se ha expedido la Real 

Cédula del tenor siguiente: 

Don Carlos, por la gracia de dios. rey de Castilla. de 

León. de Aragón. de las dos Silicias. de jerusalen. de Navarra. de 

Granada. de toledo. de Valencia. de Galicia. de Mallorca. de 

Menorca. de Sevilla. de Cerde~a. de Cordoba. de Corcega. de Murcia, 



de Jaen. de los Algarbes, de Algeciras. de Gibraltar. de las Islas 

Canarias. de las Islas Orientales y Occidentales. Islas y tierra 

firae del aar Océano, Archiduque de Austria. Duque de Borbona. de 

Brabante. de ailan. Conde de .lbspurg, de Flandes. Tirol Y 

Barcelona; se!or de Viscalla y de aolina. etc. A los de ai consejo. 

presidentes y oidores de ais audiencias y chancillerias. alcaldes. 

alguaciles. de ai casa y corte. y á todos los corregidores. 

asistentes. intendentes. gobernadores. alcaldes. aayores. y 

ordinarios. y otros cualesquiera jueces. y justicias. asi de 

realengo. coao de sePiorio, abadengo y órdenes. tanto a los que 

ahora son. coao a los que serán de aquí adelante. y deaás personas 

de cualquier estado. dignidad o preeainencias que sean de todas las 

ciudades. villas y lugares de estos 111is reynos y seí'íoríos. á 

quienes lo acontecido en esta mi real cédula tocar pueda en 

cualesquiera manera, sabed: que entre los principales objetos que 

se tuvieron presentes para le creación de los gobernadores de las 

salas del crimen de las chancillerias y audiencias de estos reynos. 

fue uno en el de que la imposición de penas capitales ó de sangre y 

otras corporis aflictivas. se procediese con el pulso y detenida 

circunspección que corresponde, como que una vez sufridas no se 

pueden quitar ni enmendar. aunque se conozca el yerro coaetido. El 

ejeaplar de Don Mariano y Don Ralllón Alvarez. a quienes la sala del 

crimen de la chancillería de Valladolid. en auto de 25 de abril de 

1789. i1apuso la pena de azotes por suponerlos autores notorios de 

las auertes de Francisco Basan. alcalde ordinario de la Villa de 
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Transpinedo. y de Antonio Castillo. su auxiliante en el acto de 

ejercer su oficio. sin que para seaejante providencia asistiesen el 

gobernador de la sala y uno de los cuatro alcaldes de su dotación. 

con cuyos dos votos aás se habria considerado 11\aduraaente el asunto 

y evitado tal vez sus desgraciadas consecuencias; ha excitado ai 

real ániao á toaar efectivall\ente providencias para que no se 

repitan iguales excesos; pues aunque deseo y quiero que la justicia 

se adainistre conforme á las leyes y sin dilacion~s voluntarias. ae 

es al ais110 tieapo •uy estable el honor de ais aaados y honrados 

vasallos del cual me considero protector. y he juzgado conveniente 

precaver en lo posible otro aconteci•iento seaejante al de los 

Al varez; a cuyo fin. anulando cualquier estilo y práctica de las 

salas del crimen de valladolid tuve á bien encargar al consejo por 

ai real orden que en 26 de junio próxiao le co•unico Eugenio de 

Llaguno. mi secretario de Estado y del despacho universal de gracia 

y justicia. la foraación de una real cédula. por la cual se 

estableciese con 

uni forlll.idad por 

resistencia á la 

arreglo á derecho la debida y conveniente 

todos los tribunales. para con los reos de 

justicia. escalamiento de cárcel. y otros de 

pragmática. prescribiendo al llismo tiempo el núaero de ainistros 

que debía concurrir á la vista y deterainación de las causas 

criminales en que pudiese tener lugar la illposición de penas 

capitales de sangre. ó corporis aflictivas. Correspondiendo el 

consejo á esta confianza. después de haber oído a aistres fiscales. 

ae propuso en consulta de 19 de septieabre próxiao su dictáaen. y 
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confcraandoae con su parecer por real resolución á ella pública el 

3 de este aes he venido en declarar y aandar; que en adelante no 

procedan los tribunales á la imposición de penas á los reos de 

resistencia á la justicia. escalaaiento de cárcel y otros de 

pragllática. sin que conste antes legalaente probado el delito Y los 

delincuentes por aquella prueba que tiene establecidas el derecho; 

anula~do. coao desde luego anulo. cualesquiera prácticas y estilos 

que hubiese en contrario; previendo que no se oaita en aanera 

alguna la declaración del reo ó reos. y la audiencia de sus 

excepciones y defensas. para que por estos 11\edios procedan los 

tribunales en sus juicios y determinaciones con pulso y madura 

deliberación. sin el peligro de opriair la inocencia que es uno de 

los objetos tan recomendados en la administración de justicia. 

Mando asiaismo. que en todas las ca.usas criainales que tengan lugar 

la imposición de penas capitales de sangre ó corporis aff lictivas. 

asista necesaria.mente con todos los ministros de la dotación de la 

sala del crimen. el gobernador de la Misma. y no pudiendo hacerlo 

éste por enferll\edad. ausencia ú otro legitimo impedimento. el oidor 

que en su lugar nombrare el presidente 6 regente del tribunal 

supliéndose de la aisma foraa la falta de cualquiera de los 

alcaldes. donde hubiere dos salas. por la concurrencia del aas 

aoderno de la otra. y donde no hubiese aás de una por el oidor aás 

aoderno. en térainos que se verifique la de cinco ainistros incluso 

el gobernador. Exceptúo de estas reglas las audiencias de Asturias. 

Mallorca. y Canarias. en las cuales bastará asistan las que se 
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hallaren en la actualidad, con tal que su núaero no baje de tres, 

que son los que se necesitan, estando conforaes rle toda conforaidad 

sus votos para hacer sentencia en los pleitos civiles de aayor 

cuantia y en las causa criainales en que tenga lugar la imposición 

de pena capital. Y para que no haya dudas ni arbitrariedades Y sea 

una ~isma en todos los tribunales la inteligencia de las penas cuya 

iaposici6n exige la referida soleanidad declaro ser. adeaás de la 

capital. las de azotes. vergüenza, boabas. galeras. minas y las de 

presidio. con la calidad de gastados. ó la que contenga la cláusula 

de retención después. de cumplidos los diez a~os. que es lomas a que 

pueden estenderse las condenas. Y para que tenga efecto lo 

referido. se acordó expedir esta mi cédula; por la cual os mando á 

todos y á cada uno de vos en vuestros lugares. distritos y 

jurisdicciones. veáis mi resolución y declaración de que va hecha 

expresión, y la guardéis y cumpláis. y hagais guardar y cumplir en 

todo y por todo como en ellas se contiene. sin contravenirlas ni 

permitir se contravenga en aanera alguna. antes bien para que tenga 

su aás puntual y debida observancia dareis las ordenes y 

providencias que sean necesarias. que asi es mi voluntad; y que el 

traslado impreso de esta ai cédula. firmada de Don Bartoloaé Muñoz 

de Torres. ai secretario. escribano de cáaara aas antiguo y de 

gobierno de mi consejo, se le dé la misma fe y crédito que á su 

original. Dada en San Lorenzo. a 7 de octubre de 1796.- Yo el rey.-
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Yo Don Seb4stián Penuelas. Secretario del rey nuestro seí'íor. lo 

hice escribir por su aandato.- •• 2 

Coao corolario a.lo anterior. ae peraito citar la eaisi6n de 

los siguientes decretos. a saber: 

Abolición de la pena de horca. 24 de enero de 1812; abolición 

de la inc¡11isición y estableciaiento de los tribunales de la fe .. 22 

de febrero de 1813; orden de quitar de los parajes públicos y 

destruir las pinturas o inscripciones de los castigos iapuestos por 

la inquisición. 22 de febrero de 1813; abolición dei la pena de 

azotes. se prohibe usar de éste y otros castigos con los indios, 8 

de septieabre de 1813. 

Cabe seí:'ialar que las situaciones a que aluden las 

transcripciones efectuadas en lineas que antecede. relativas a las 

penas de azotes. autilaciones. tormentos. torturas. aarcas. infaaia 

trascendental. confiscación de bienes. han sido recogidas. y desde 

luego también proscrita su práctica. por nuestras constituciones. 

La pena de auerte solo puede ser aplicada en deterainados casos. a 

2 Barreg6n B.!lrrag6n. Jos•. . L11g.fsl11C".ión H9XiC"11n11 Sobre Presos. C4rC't1l•s y S.ist111N1s 

Pt1n.itt1nC"i11r.ios.Secret11ria de Gobernación. México. 1978. 
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los que se contrae el articulo 22 de la Constitución Federal, en la 

que adelaás se establece en el articulo 21. que: •• I.a iaposición de 

las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. la 

persecución de los delitos incwabe al Ministerio Público y a la 

Policía Judicial. la cual estará bajo la autoridad y aando 

i!lllediato de aquél. Previas las forlllalidades esenciales V 

requisitos de ley. 

Baste la breve resefia relativa a las penas asi coao a su 

ejecución, a que se ha hecho referencia, para tomar en 

consideración el papel sabio que tiene el pasado y que de alguna 

manera rige nuestro presente y futuro, de lo que podeaos vislumbrar 

nuevas perspectivas tanto para el sujeto activo del delito como 

para el sujeto pasivo u ofendido, según sea el caso. 

la penología se define coao el conjunto de disciplinas que 

tiene por objeto el estudio de las penas. 

El maestro Carrancá y Truj illo Raúl. nos dice que: Ia 

penología o tratado de las penas. estudia éstas en si. su objeto y 

caracteristicas propias. su historia y desarrollo, sus efectos 



SS 

prácticos. sus sustitutivos; le aisac hace ccn. relación a las 

aedidas de seguridad ..... 3 

En efecto. la penclcgia tiene ccac ca11pc de estudie, adeaás 

de los ordenallientcs que integran el derecho penitenciario Mexicano 

o .extranjero. la realidad social relacionada y la infcraación 

histórica sobre la materia. que pueda resultar útil para aportar 

nueva luz en el estudio de las penas. cuya finalidad lo será 

precisamente la oportunidad de ofrecer. entre otros beneficios. 

proyectos de aodificación a las leyes para hacerlas más acordes con 

la realidad o aás adecuadas al fin que la aisaa pena debe 

perseguir. de acuerdo con el interés social. 

a) Concepto de pena. 

Fernando Castellanos Tena. nos dice: Muchas definiciones 

se han dado sobre pena; la pena es la reacción social juridicaaente 

organizada contra el delito (C: Bernaldo de Quiróz). El sufriaiento 

impuesto por el Estado en ejecución de una sentencia al culpable de 

una infracción penal (Eugenio Cuello Calón). Es el aal que el juez 

3 Carranc6 y Trujillo. Ra1H. /J9rscho psnaJ Mlx.icano. Parts 6-m•raJ .. Editorial Porrlla .. 
l?a. Edición. M•xico. 1991 .. P6g. 49. 
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inflige al delincuente a ce.usa de un delito, para expresar la 

reprochabilidad social con respecto al acto y al autor (Franz Von 

Liszt). "• 4 

Se aprecia de las anteriores definiciones que los autores 

aencionados consideran básicaaente que la pena surge coao una 

reacción por parte del Estado contra el delito. Mediante la cual 

expresa el desacuerdo social respecto del acto y su autor. 

Miguel Angel Cortés Ibarra, al referirse a la noción de pena 

cita a Quintana Ripolles y a Sebastián Soler. definiéndola el 

priaero: Como la privación de un bien impuesto en virtud del 

proceso al responsable de una infracción previaitente deterlllinada 

por la ley; y el segundo nos dice: •• La pena es un mal a111enazado 

priaero. y luego impuesto al violador de un precepto legal. coao 

retribución. consiste en la disainución de un bien juridico y cuyo 

fin es evitar los delitos. ••5 

4 castellanos Tena. Fernando. LJn.g1111u·1mtos Els1111i'nt11lss ds IJ.rscho psnal .• Editorial 
Porrua. S.A .. 24a. Edición. México .. 1987 .. Pég. 317. 
5 Corté11 Ibarra. Miguel Angel.. D11r11cho ¡Jdnal. Parta <illnl!fral.Cardenas Editor y 
Distribuidor .. Ja. Edición .. México. 1987. Pég. 477. 
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Zaffe.roni. nos explica que la pena es. en nuestro derecho 

penal : • • La aanif estación aás iaportan te de la coerción penal ; Y 

hablando en sentido estricto la única aanifestación del aisao. y 

conforae a esta exposición agrega que la pena es la i;irivaci6n de 

bienes juridicos que el Estado iapone al autor de un delito. en la 

aedida tolerada por sentiaiento social. aedio de seguridad juridica 

y que tiene por objeto :resocializarle para evitar nuevos ataques a 

bienes juridicos penalaente tipificados. "" 6 

En esta concepción se aprecia que el autor hace referencia a 

lo que llaaariaaos proporcionalidad de la pena y el delito 

coaetido. la cual es atendiendo al sentiaiento social en una aedida 

tolerada. que va a tener por objeto resocializa.r al autor del 

delito para evitar nuevos ataques a bienes juridica.aente tutelados. 

En conclusión. teneaos que de las definiciones anteriormente 

citadas se advierte que coinciden en dos eleaentos coaunes. priaero 

en que es un aal Y segundo que se aplica coDLo consecuencia al 

delito coaetido. desde luego al responsable. 

6 Zaffaroni Eugenio raúl.. Tratado dt1 D#rt1cho Pt1n11J. P11rt11 <Hln•raJ. TOlllO I •• Cardenaa 
Editor y Oiatribuidor .. M•xico, 1988. P4g. 77. 
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b) Fin y clasificación de las penas. 

La pena no es un fin en si aisao sino el aedio para el fin, 

la corrección y la readaptación del delincuente o, siendo 

iaposible, su segregación. para la defensa de la sociedad. 

Eugenio Cuello Calón, al respecto nos dice: • • La pena debe 

aspirar a los siguientes fines: Obrar en el delincuente. creando en 

él, por el suf riaien to, aot i vos que lo aparten del delito en el 

porvenir y reforaarlo para readaptarse a la vida social. Tratándose 

de inadaptables, entonces la pena tiene coao finalidad la 

eli11inación del sujeto. Adeaás, debe perseguir eje11plaridad. 

patentizando a los ciudadanos pacif icos la necesidad de respetar la 

ley. • "7 

José Alaaráz H: . en su texto •" El delincuente "". respecto 

al fin de las penas expone que ésta actúa en tres aoaentos, sobre 

tres objetos y con tres fines distintos. En el aoaento legislativo 

la pena tiene coao fin al delito. por que es eficacia de la ley 

penal ser verídica. co110 coacción psicológica. coao aaenaza de un 

7 Cuello calón. Eugenio .. C.r•cho pen.!IJ. TOlllO I. P.!lrt• g•n•r.!IJ .• Casa Editorial Boach. 
Barcelona. 1975. l?a. Edición. P~g. 446. 
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aal y por que está ligada a las eaociones y a los sentiaien~os y 

par lo aisao es apreciada y sentida coao protección de la sceiedad 

contra cualquiera de sus aieabros que pretenda daiiarla. En el 

aoaento judicial. el objeto de la pena es el delincuente, no el 

hoabre ni las entidades abstractas del delito por que debe 

adaptarse a la peligrosidad del sujeto. por que esta peligrosidad 

del sujeto, es propia y exclusiva del delincuente singular y no del 

hoabre (individualización judicial). En el aoaento de la ejecución 

de la pena tiene por objeto. el hoabre. por que hay que conocerlo y 

tratarlo coao tal para poder transforaarlo (individualización 

adainistrativa). 

Es evidente la preocupación del hoabre por el hoabre. así 

coao por la ar111onia de la sociedad en coaún. a grado tal de 

establecer los aedios necesarios para su equilibrio. la pena. 

consecuencia directa e iDJ11.ediata del ilícito. que debe ser aplicada 

de tal aanera que produzca la impresión aás eficaz y que dure en 

los ánimos de los hoabres. cuyo fin priaordial es la readaptación 

social del delincuente a la vida social o. en su caso su 

segregación. 
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I.os tratadistas al referirse a los fines de la pena seilalan 

taahién los caracteres ele la aisaa. asi Castellanos Tena. aenciona 

que: Debe ser intiaidatoria. es decir. evitar la delincuencia 

por el teaor de su aplicación; ejeaplar. al servir de ejeaplo a los 

deaás y no sólo al delincuente. para que todos adviertan la 

efectividad de la amenaza estatal; correctiva. al producir en el 

penado la readaptación a la vida nor11.al. aediante los trataaiento 

curativos y educacionales adecuados, iapidiendc asi la 

reincidencia; eliminatoria, ya sea temporal o definitivaaente. 

según que el condenado pueda readaptarse a la vida social o se 

trate de sujetos incorregibles; y justa pues la injusticia 

acarrearía males aayores. no solo con relación a quien sufre 

directamente la pena. sino para todos los miembros de la 

colectividad al esperar que el derecho realice elevados valores 

entre los cuales destaca la justicia. la seguridad y el bienestar 

social. "" 8 

El autor antes citado. refiere que Villalobos señala como 

caracteres de la pena: Debe ser aflictiva. legal. cierta. pública. 

educativa. humana. equivalente, suficiente. relllisible. reparable. 

personal. variada y elástica. 

8 Op. cit. P~g. 319. 
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Bien dicho está que por sobre' las pasiones del boabre estará 

por sieapre la justicia, valor universal. signo de equidad y 

bienestar social. Por lo que el hoabre deberá. en todo aoaento. 

buscar los aedios eficaces y aétodos necesarios para lograr una 

araonia colectiva. basada en el sentido de huaanidad. a fin de 

evitar que el delincuente reincida. 

Clara auestra de lo anterior lo encontraaos:en nuestra carta 

aagna. que en su articulo 22. establece: •• Quedan prohibidas las 

penas de autilaci6n y de infaaia. la aarca. los azotes. los palos. 

el toraento de cualquier especie. la aulta excesiva. la 

conf iscaci6n de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y 

trascendentales. 

Ahora bien. por cuanto se refiere a la clasificación de las 

penas. Fernando Castellanos Tena. nos dice: Que por su fin 

preponderante se clasifican en: Intiaidatorias. correctivas y 

eliainatorias. según se apliquen a sujetos corroapidos. a 

individuos ya •aleados pero susceptibles de corrección, o 

inadaptados peligrosos. Por el bien juridico que afectan. coao dice 

Carrancá y Trujillo. atendiendo a su naturaleza pueden ser contra 
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la vida (pena capital ) ; corporales (azotes. •arcas. au t ilaciODl!I$) ; 

contra la libertad (prisión. confinaaiento. prohibición de ir a 

lugar deterainado); pecuniarias (privan de algunos bienes 

patriaoniales coao la aulta y la reparación del dai'[o); y contra 

ciertos derechos (destitución de funciones. pérdida o suspensión de 

la patria potestad y la tutela. etc.). ••9 

El referido autor. nos coaenta que por su naturaleza la 

reparación del daf[o no puede ser una pena. ya que ésta se extingue 

por la auerte del sentenciado. lo cual no ocurre con la reparación 

del dai'l'.o. 

Por su parte Cuello Calón. nos dice. que las penas pueden ser 

de reforaa. de intimidación. y de eliainación. apreciándose en esta 

clasificación una similitud con la que nos da Castellanos Tena 

Fernando. diciéndonos ta.J11bién. que las pri111eras se aplican a los 

individuos degradados cuya aoralidad es preciso rehacer. las 

segundas para aquellos no corroapidos en los que tcdavia existe el 

resorte de la •oralidad. las últiaas salvaguardan a la sociedad de 

los criainales aás teaibles. no corregibles. 

9 Op. cit. pág. 320. 
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e) Concepto de aedida de seguridad. 

Reconociéndose que las penas no bastan por si solas para 

luchar contra el delincuente y asegurar la defensa social. a su 

lado van siendo colocadas las medidas de seguridad. 

Giussepe Maggiore. nos dice: • • La aedida de seguridad puede 

definirse asi: Es una aedida no penal que, después de haberse 

coaetido un delito. se aplica con fines defensivos, no 

retributivos; es decir. no a titulo de castigo, sino para prevenir 

que el a gen te coaeta delitos posteriores, exponiendo a pe! igro el 

orden juridico. "" 20 

De la anterior def inici6n se desprende que la iaposici6n de 

las 1aedidas de seguridad es consecuencia directa y posterior a la 

coaisi6n de un delito. de coapetencia exclusiva de la autoridad 

judicial. cuya ejecución corresponde a la actividad ach.inistrativa. 

11.ediante la reeducación y readaptación del delincuente aientras 

cuaple su condena o después de CWD.plirla. evitando con ello la 

coaisión de nuevos delitos y el desequilibrio social. 

lO Giussepe Maggiore .. Dt1rtn:ho penal. Tomo II .. Bditorial Temis .. Sa. Edición .. BogoU .. 
1972 .. P.tlg. 403. 
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las a9didas de sequridad tienen un carácter preventivo. de 

defensa social. atiende solo a la peligrosidad y, por ende. pueden 

aplicarse no únicaaente a los incapaces. sino taabién a seres 

normales susceptibles de ser dirigidos por les aandatos de la ley. 

A aayor abundaaiento. teneaos que éstas se dividen en 

personales y patriaoniales: Las primeras liaitan la libertad 

individual atienden a prevenir. iapidiendo aaterial y 

directamente nuevos delitos por •edio de acciones que eli•inen los 

coeficientes fisiopatológicos de la delincuencia. o bien por aedios 

dirigidos a evitar le al agente las ocasiones y los peligros del 

medio aabiente. y en general los incentivos para el criaen. 

las medidas de seguridad se subdividen en aedidas de 

detención y de no detención. Giussepe aaggiore se~ala coao ejeaplo 

de las pri•eras. la destinación a una colonia agricola o a una casa 

de trabajo; la reclusión en un l\anicoaio judicial; la reclusión en 

un reforlllatorio judicial; y por lo que hace a las aedidas de no 

detención vierte coao ejeaplo la libertad vigilada; la prohibición 

de residir en uno o aás aunici.pios. o en una o aás provincias. 

entre otras. • •11 

11 Op. cit. P4g. 414. 
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' I.a.s aedidas patriaoniales COllsisten. en caabio. en aedios de 

cautela y en la eliainación de cosas que. por provenir de un 

delito. o por estar de algún aedo ligadas a la ejecución de un 

delito. aantendrian vivas la idea y la atracción del delito. Coao 

ejeaplo de éstas seffalaaos la caución de no ofender. el decoaiso y 

pérdida de instruaentos relacionados con el delito. 

Raúl Goldstein. en su diccionario de Derecho Penal. nos dice: 

Que las aedidas de seguridad. en general pueden consistir en 

personales. patrimoniales o administrativas. Se~alando coao ejemplo 

de esta últiJJ1a. la inhabilitación para conducir o ejercer 

determinado oficio. 

d) Finalidad de las medidas de seguridad. 

Heaos aencionado que las aedidas de seguridad son de carácter 

preventivo. de defensa social. iapuesta a una persona deterainada. 

atento a su estado de peligrosidad. con posterioridad a la coaisión 

·del delito. a fin de evitar la realización de nuevos delitos. 
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luego entonces. teneaos que la finalidad de las aedidas de 

seguridad, es la preservación de la sociedad contra los individuos 

peligrosos, •ediante la e11J1.ienda y readaptación social del 

individuo. 

e) Penas y medidas de seguridad que conteJapla nuestra 

legislación penal. 

El Código Penal para el Distrito Federal en aateria de Fuero 

Común y para toda la República en materia de Fuero Federal, no 

distingue las penas de las medidas de seguridad sino que las 

enW!lera taxativamente . 

.A.si. en su artículo 2 4. establece: Las penas y medidas de 

seguridad son: 

1.- Prisión. 

2.- Trataaiento en libertad, seailibertad y trabajo en favor 

de la coaunidad. 
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3.- Intern.saiento o trataaiento en libertad de iniaputables y 

de quienes tengan el hábito o la necesidad de consuair 

estupefacientes o psicotrópicos. 

4.- Confinaaiento. 

5.- Prohibición de ir a lugar deterainado. 

6.- Sanción pecuniaria. 

7.- Derogado. 

8 .- Decoaiso de instru111entos, objetos y productos del 

delito. 

9.- Alllonestaci6n. 

10.- Apercibimiento. 

11.- Caución de no ofender. 

12.- Suspensión o privación de derechos. 

13.- Inhabilitación, destitución o suspensión de funciones o 

eapleos. 

14.- Publicación especial de sentencia. 

15.- Vigilancia de la autoridad. 

16.- Suspensión o disolución de sociedades. 

17.- Medidas tutelares para menores. 

18. - Decomiso de bienes correspondientes al enriquecimiento 

ilícito. 

y las deaás que fijen las leyes. 
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Raúl Carranc:á y Trujillo. seilala que revisten el .~arácter de 

penas: La prisión. la sanción pecuniaria y la publicación de 

sentencia; el resto tienen el carácter de aedidas de seguridad. 

Asiaisac. aenciona otras aedidas de seguridad no clasificadas ni 

enUlleradas en el articulo 24 del Código Penal en cita. tales coao: 

la condena condicional (articulo 90). la libertad preparatoria 

(artículos 84 a 87) y la retención ( articules 88 y 89), todos del 

ordenaaiento legal en coaento. 



CAPtTUtO 3 

DE L\ REPAJUCION DEL DA.RO. 

1.- Generalidades. 

a) Concepto de Reparación del dai3o. 

b) Caracteristica.s de la Reparación del 

Daffo. 

c) Requisitos para su Deterainaci6n. 

d) Sujetos que Tienen Derecho a la 

Reparación del Dañe. 

e) Sujetos que se Encuentran Obligados 

Pago de la Reparación del Daño. 

al 
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CAPITULO TERCERO. 

DE Ll REP1RlCIOH DEL D1RO. 

1.- Generalidades. 

la conducta huaana en algunas ocasiones al proyectarse puede 

causar daiio a otro. Esta conducta perjudicial es la que turba en 

aayor grado la ar111onia y la paz de la sociedad. El Estado para 

111antener el equilibrio social. en via de reproche a tales conductas 

delictuosas. procede a la aplicación de una pena al responsable. 

La responsabilidad puede definirse coao el deber jurídico del 

sujeto de soportar las consecuencias del delito. El delito coao ya 

se dijo en capítulos anteriores. es sieapre una violación de la ley 

penal; violación. por tanto. de un bien o interés juridico en el 

cual participa la sociedad entera. que origina un dail'.o o peligro 

público; pero. adeaá.s de esto. puede causar un daf{o de indole 

particular. Coao se puede observar del delito se originan dos 

acciones que aluden a dos relaciones juridicas diferentes: La. 

priaera. atiende a la aplicación de la ley penal y la segunda. se 
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dirige al resarciaiento del daiío que el delito b~ya pedido producir 

a algún sujeto. 

En este orden de ideas, corresponde hablar de la 

responsabilidad civil. la cual se traduce en la necesidad de 

reparar los dat'l'.os y perjuicios causados a otro, por un hecho 

ilícito o par la creación de un riesgo. 

El maestro Rafael Rojina Villegas, nos dice: "" En el derecho 

Mexicano son elementos de la responsabilidad civil, los siguientes: 

a) la coaisión de un da~o. b) la culpa, y c) la relación de causa a 

efecto entre el hecho y el daffo. • "1 

En efecto, para que pueda darse la responsabilidad civil es 

111enester que se reunan todos y cada uno de los requisitos que la 

constituyen, toda vez que la falta de alguno de ellos no podría 

hacer posible su existencia, pues es de mencionarse que si en la 

comisión de un hecho ilícito no resultare que se ha ocasionado daffo 

o perjuicio a la victima, a pesar de la existencia de los otros dos 

ele11entos, esto es, de la culpa y la relación de causa a efecto 

entre el hecho y el resultado, para el Derecho Civil no existirá 

responsabilidad, to11ando en consideración que la responsabilidad 

1 Rojina Villegaa. Rafael .. 09rBcho Civi.I HBx.icano. Ohi.igacion81.Tomo Quinto .. Volumen II .. 
Editorial Porr~a. S.A .. Sa. Edición. México. 1985 .. Pág. 119. 
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civil tiene coao finalidad la reparación del daílo, luego entonces. 

al no haber daflo no habrá que reparar. Aaen de la responsabilidad 

penal en que pudiera incurrir y por la que le será aplicada una 

pena. 

En cuanto al $e9Undo eleaento se refiere podeaos aencionar 

que la reparación del dafl'.o es una sanción que solo se aplica a 

aquél que procedió con dolo o culpa. En consecuencia, si por el 

hecho de una persona se causare d~o. pero no se le pudiera iaputar 

dolo o culpa no habrá base para aplicar la sanción correspondiente. 

Excepción hecha al caso relativo a la responsabilidad objetiva. en 

donde se acepta que cuando se cause daño por el uso de cosas 

peligrosas o en general por virtud de una actividad que origina un 

riesgo para terceros. debe repararse el daño causado. aun cuando se 

proceda licitamente. 

En cuanto al tercer eleaento. podemos sefialar que es esencial 

la relación de causalidad entre el hecho y el daffo. toda vez que no 

puede hacerse responsable a alguien de las consecuencias 

perjudiciales que no pueda iaputarse directa o indirectaaente a su 

actividad. es preciso que el perjuicio experiaentado sea 

consecuencia del hecho coaetido. 
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1 

En conclusión. todos y cada uno de los eleaentos ha que se ha 

hecho referencia en lineas que anteceden poseen verdadera 

iaportancia para la existencia de la responsabilidad civil. ya que 

la falta de alguno de ellos propiciaria su inexistencia. lo que 

conlleva a la no aplicación de sanción alguna de carácter civil. 

salvo la que con carácter penal pudiera aplicarse. 

Teneaos que la responsabilidad civil se clasifica en 

extracontractual y contractual. atendiendo a su origen. esto es. al 

tipo o especie de norma que se viola. .A.si estare11.os frente a una 

responsabilidad extracontractual cuando el carácter de la noraa 

transgredida es de observancia general; inversalllente. 

responsabi~idad contractual es la proveniente de la transgresión de 

una nor•a jurídica de observancia individual. de una cláusula 

particular. de un contrato u otro acto juridico de Derecho Privado. 

Manuel Bejarano Sánchez. citando a Mazeaud. nds dice: La 

responsabilidad delictual o cuasidelictual (extracontractual) no 

nace del incu111pliaiento de un contrato; nace de un delito o de un 

cuasidelito. En ciertas condiciones. el autor del dafio está 

obiigado a repararlo; su responsabilidad es una responsabilidad 

delictual cuando ha causado intencionalaente el d~ (delito) 

(dolo); cuasidelictual cuando no ha querido el daño (cuasidelito). 
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El téraino delito posee aqui un sentido auy distinto del que 

reviste en derecho . penal. donde designa una categoría de 

infracciones. ••2 

Ahora bien. teneaos que existirá responsabilidad penal. 

cuando el hecho ilicito afecta a los intereses generales. a la 

sociedad aisaa. por haberse violado los valores de la comunidad. y 

responsabilidad civil cuando ataca solo aquellos intereses 

personales. que no trascienden a la sociedad. ni ponen en peligro 

las condiciones de existencia de la misma. 

Suele darse el caso de que a consecuencia de la violación del 

bien jurídicamente tutelado por la ley penal. se afecta el interés 

público. como también. en algunas situaciones. se perturbe el 

interés privado. a virtud del daño causado. Esto nos rebela un 

aspecto doble de responsabilidad: Penal y Civil. luego entonces. el 

sujeto activo del delito asumirá, a la vez. consecuencias de 

carácter penal y civil; misma que se traduce en el deber por parte 

del activo de sufrir una pena. aunada a la obligación de reparar 

los daños causados, que el orden jurídico social encarnado en el 

Estado y actuando por un juez. mediante procedimiento seguido con 

las formalidades de ley. le impone por razón de dicha conducta, 

2 Bejarano Sánchez. Manuel.. O/JJ.i¡;¡4c.iones Civ.i.Jtils . • Editorial Har la. Ja. Edición .. México. 
1991 .. Pág. 231. 



74 
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atento a la .necesidad de restablecer el orden perturbado. que se 

restaurará en su aspecto público. 11.ediante la aplicación de una 

pena. y privadaaente. por aedio de la exigencia de responsabilidad 

civil. consistente en la necesidad de reparar los dafios. 

La reparación del dafio que deba ser hecha por el delincuente 

tiene el carácter de pena pública. se exigirá de oficio por el 

Ministerio Público. co!llo parte de la pretensión punitiva. con el 

que podrán coadyuvar el ofendido. sus derecho habientes o su 

representante. pudiendo poner a disposición de éste y del juez 

instructor todos los datos que conduzcan a acreditar los elementos 

del tipo penal. la probable y plena responsabilidad del inculpado y 

a justificar la reparación del daño. 

El legislador dota al Ministerio Público de la facultad de 

exigir la reparación del dafio coao parte de la pena. dando con ello 

una protección a la vícti111a del delito a quien le otorga un 

representante tutelar que sieapre ejercitará la recl~ación de 

indeanización. con lo que se coabate la situación de la víctima con 

relación a los daitos sufridos. 
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Por lo que hace a la reparación del daiio exigible a terceras 

personas, distintas del inculpa.do, a que alude el articulo 32 del 

Código Penal. deberá solicitarse mediante incidente ante el juez o 

tribunal que conoce del proceso penal, que se proaoverá antes de 

concluida la instrucción, directaaente por el ofendido, ya que la 

reparación del daffo en coaento solo podrá declararse a instancia de 

ésta contra las personas que determina el ordenamiento legal antes 

citado, debiendo expresar en el escrito que da inicio al 

incidente los hechos o circunstancias que originen el daño, su 

cuantía y conceptos por los que proceda. Con el que se dará vista 

al demandado por el plazo de tres días concluido que sea se abrirá 

a prueba por el término de quince días a solicitud de alguna de las 

partes, transcurrido el cual se citará a una audiencia verbal en la 

que expondrán lo que consideren necesario para fundar sus derechos, 
.. <;·-.'.-,-.·· 

declarándose cerrado el incidente. que fallará al ,idsmo tiempo que 

el proceso o dentro de ocho día~, si en é~te.ya se hubiera dictad~ 

sentencia. 

En los casos a que aluden las fracciones I y III del artículo 

477 del Código de Procedimientos Penales, esto es, cuando el 

responsable se hubiera sustraído a la acción de la justicia y en 

tratándose de inimputables, y en los demás en que la ley ordene 

expresamente la suspensión del procedimiento, se continuara la 
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traai tación del incidente hasta dictarse sentencia; la que será 

apelable en aabos efectos por las partes que en el intervengan. 

Las notificaciones. así collo las providencias precautorias 

que pudiera intentar la parte civil se regirán por lo dispuesto 

para tal efecto en el Código de Procedi111ientos Civiles. 

Diríamos que estamos frente a un proceso. dada la naturaleza 

y características del mislllo. ya que se puede apreciar que solo el 

titular del derecho podrá excitar al órgano jurisdiccional en 

co111ento para obtener la restauración en su esfera jurídica; dicho 

procedimiento estriba en una demanda. emplazamiento. térJ11.ino de 

pruebas. y audiencias de alegatos. todo ante el juez del proceso 

penal. siempre que se haya comenzado a pro111over antes del cierre de 

instrucción en la causa correspondiente. caso contrario. solo podrá 

pro111overse ante el juez civil. en la vía y forma que al efecto 

determina el Código de Procedimientos Civiles, después de fallado 

el proceso penal. A este respecto. Juventino V: Castro. nos dice: 

. Sólo puede ejercitarse la acción civil ante la jurisdicción 

civil cuando previamente haya en la jurisdicción penal una 

sentencia que decida sobre la existencia de un delito y la 

responsabilidad, o bien alguna causa que haga desaparecer el delito 

pero no el hecho susceptible de ser reparado en su caso . . pues 
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el juez civil en México. exige para iniciar un juicio civil de 

indeanización de daffos y perjuic.ios con activo de la comisión de un 

delito. la declaración de culpabilidad del autor de los dai'ios. por 

un juez penal. o la declaración de que no se trata de un ilicito 

penal. por ser civil en su caso. "• 3 Esto es. que si la reparación 

del daffo ocasionado por un delito nace como consecuencia de la 

coaisión de éste su campo propio es el penal. y en él debe 

establecerse y decidirse la obligación de reparar el daño. El juez 

civil no puede establecer que un acto es delictuoso. y el 

responsable de él es un determinado sujeto. y por tanto está 

obligado a la reparación de los daños causados. pues no es 

competente para decidir en esos puntos que son peculiares a la 

111ateria penal; de ahí la necesidad por parte del juez civil de 

exigir el requisito previo a que se ha hecho referencia en lineas 

que anteceden. y a que alude el autor citado. 

Retomando la idea que nos planteamos. respecto de considerar 

al incidente de reparación del daño coMo un proceso, agregaMos que 

con posterioridad a la audiencia de alegatos (audiencia verbal como 

la llaJRa el Código de Procediaientos Penales) se fallará éste junto 

con el Proceso o dentro de ocho días si ya se hubiere dictado 

sentencia. 

3 V. Castro. Juventino .. El Ninistsrio Ptlbli•·o t1n Néxico . • Editorial Porrlla,S.A .. 7a. 
Edición .• México. 1990. P~g. 117. 
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Jorge A. Silva Silva, al incidente de reparación del daflo lo 

considera coao un verdadero proceso, y al efecto nos dice: La 

pretensión civil resarcitoria no consiste en un aero y siaple acto, 

sino en una seriación de actos tendientes a la resolución de un 

conflicto; lo que ya iaplica un proced.iaiento. La cuestión 

incidental (c¡uaestio incidens) es diversa de la cuestión principal. 

definitiva o de fondo que ha de resolver. Las cuestiones 

incidentales, en lugar de referirse al fondo. se refi~ren al 

proceso; precisaaente a una cuestión u obstáculo en el proceder 

que. al ser debatido. puede llevar a la apertura de un proceso 

incidental. Dicho en otras palabras. el incidente cuestiona la 

11\archa normal del proceder En swa.a. el tratamiento de la 

pretensión resarcitoria implica todo un accionar. (es co111ún oír 

hablar de acción civil proveniente de delito). y un verdadero 

conocer y resolver el conflicto; es decir. una función 

jurisdiccional. Todo lo anterior nos lleva a afiraar que no se 

trata de un si~ple procedimiento incidental. sino de un verdadero 

proceso para tratar la pretensión resarci toria. y resolver el 

conflicto.•" 4 

Coiao corolario a lo anterior, decim.os: Proceso, es el 

conjunto de actos. de las partes, del juez. y de los terceros 

4 Silva Silva. Jorge A .• j}¡grscho Procssal Pena.l:Edi torial harla .. México. 1990 .• P4g. 757 

y 758. 
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ajenos a la relación substancial. todos ellos encaainados a la 

resolución de un conflicto intersubjetivo de intereses •ediante la 

aplicación de la ley al caso concreto controvertido. ••s •• Es la 

suaa o el conjunto que inte9X'an todas y cada una de las actuaciones 

del órgano jurisdiccional. para declarar el derecho a un caso 

concreto. considerando que el proceso puede ser dividido en tres 

etapas procediaentales co!llo lo son: a} el de instrucción. 

(incluyendo en ésta las resoluciones del téraino Constitucional). 

b) la de conclusiones. y e) la de sentencia. • "6 En tanto que 

Procedilliento: "• Es el modo coao va deselllvolviéndose el proceso. 

el conjunto de formalidades o trámites a que está sujeto. la manera 

de sustanciarlo. que puede ser ordinaria. su!laria. breve o 

dilatada. escrita o verbal. con una o varias instancias. con 

periodos de prueba o sin el y así sucesivamente. •• 7 En este orden 

de ideas. el maestro Aarón Hernández López. considera necesario 

aclarar la diferencia que existe entre las palabras proceso y 

procedimiento. aún cuando no se ponen de acuerdo los expertos para 

definirlas. nos dice: Creo que el que más se acerca a la 

claridad de ambos ·términos. es la emitida por el procesalista 

italiano Francesco Carnelutti. citado por el ~aestro Alfonso 

Noriega Cantú. quien sostiene: Afiraa Carnelutti que una exigencia 

S Lic. Ricardo H: Zavala. ADUntes de Clase., ENEP ACATLAN., México. 1988. 
6 Hern~ndez López, Aarón.,. E.I Pro'c-11so Pena./ Fadara.I. a:>m11nr4do.l!ditorial Porrúa, S.A .. 
3a. Edición .. México. 1994 .. P~g. ·337, 
7 Pallares Eduardo .• D.icc.lo"nar~·o d11 J::ltlr11cho Procs.,;al Civ.il . • Editorial Porrlla. S.A .• 19a. 
Edición .. México .. 1990 .. P<tg. 639. 
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aetodol6gica. eleaental, iapone distinguir con el aayor rigor 

posible. entre la suaa de los actos que se realizan para la 

coaposici6n del 1 i t igio, y del orden y de la sucesión de su 

realización. El priaero de estos preceptos - la suaa de los actos 

que se realizan - lo denoaina con la palabra proceso y el segundo -

El orden de realización de los actos - lo designa con la palabra 

procediaiento. ••e 

daño. 

a) Concepto de reparación de da~o. 

la sanción pecuniaria comprende la multa y la reparación del 

I.a multa consiste en el pago de una suaa de dinero al Estado 

(artículo 29 del Código Penal). 

la reparación del daño. consiste en el restableciaiento de la 

situación anterior a él y cuando no sea posible. en el pago de 

daños y perjuicios. 

9 Op. cit. PAg. 338. 
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Etiaológicaaente. reparación. proviene del latin reparatio que 

significa. coaponer alguna cosa. Y ese coaponer en el derecho 

significa indeanizar por los daños y perjuicios causados a otra 

persona o en sus propiedades. 

Etiaológicamente. daíío proviene del latín daanull, que 

significa daííar. causar un perjuicio. deterioro. malestar o pérdida 

de alguna cosa; es decir. que el daño va a consistir en el 

menoscabo o deterioro ocasionado a una persona en su patrimonio. 

El concepto de reparación es considerado por algunos autores 

como la acción de resarcir un daíío o perjuicio ocasionado a otra 

persona. por eso hablan de resarcimiento en vez de reparación 

El diccionario de la lengua española nos define la palabra 

reparar de la siguiente manera: Reparar es componer. enmendar el 

menoscabo que ha perdido la cosa; en cuanto al daño. lo define como 

el efecto de dañar o daííarse. lesión o menoscabo causado a un 

sujeto en su persona. reputación o bienes. 
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Rafael de Pina. nos la enuncia de la siguiente aanera: 

Resarcir es reparar el ddo o perjuicio causado a alguien aediante 

la entrega de un valor equivalente o aediante una indeanización; 

por lo que respecta al ddo nos dice. que es la pérdida o aenoscabo 

sufrido en el patriaonio por la falta de cuapliaiento de una 

obligación. 

Cuello Calón nos expre5a que: •" La reparación de los dalios 

provenientes del delito coaprenderá la restitución de lo robado, 

hurtado. estafado. etc., asi coao la de todo lo ilicitaiaente 

adquirido por la ejecución del hecho delictuoso. "" 1º 

En tériainos generales la reparación del daiio consiste en 

reparar o resarcir los dail'.os causados a otra personas, ya sea 

dejando las cosas en el estado anterior en que se encontraban al 

producirse su deterioro; y de no ser posible aediante una 

indeanizaci6n que se otorgue a la victima. en dinero. que garantice 

el dai'l'.o causado. 

9 De pina. Rafael.. Oit:t:ionar.io de ~rec-ho.Editorial porrlla. S.A .. 2a. Edición .• México. 
1970.P6ga. 129 y 291. 

lO Cuello Calón. Eugenio., /:Mriu:ho !"na./. Tomo I. Volllman II .. Barcelona. Editorial' Bosch, 
Casa Editorial. S.A .• 1975. P6g. 770. 
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La reparación del ddo tendrá lugar cuando se trata de 

delitos de evento lesivo. bien se trate de lesión aaterial o lesión 

aoral. por que toda lesión adai te reparación. la cual tiene por 

objeto satisfacer (coapensar) a la victiaa en el dafio o perjuicio 

sufrido a consecuencia del delito. 

En los albores de la civilización la única sanción de un 

hecho lesivo o ddoso era la venganza de la victiaa. quien tenia la 

facultad de cobrar la afrenta; la ley del talión. ojo por ojo 

diente por diente. es una firae Muestra de la sanción especificada. 

La represión de los delitos por aedio de la venganza privada 

confunde la reparación del perjuicio con la pena. Más adelante se 

da la composición voluntaria. que consistia en un arreglo o 

convenio entre el autor del hecho dañoso y la victi•a. quien 

renuncia a vengarse a cambio de una SWlla pecuniaria. La afrenta 

queda así reparada con una swaa de dinero. Posterioraente aparece 

la composición forzosa. en la que la victima del delito no tiene la 

facultad de elegir entre vengarse o aceptar la reparación econóaica 

del da~o; el Estado le iapone necesariamente la aceptación de una 

reparación econóaica que. no obstante. sigue en aanos del 

particular y todavia se confunde entre la acción que tiende a la 

represión (penal) y la que persigue la reparación (civil). Llegando 

al moaento en que el Estado toma a su cargo la represión de las 
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conductas particularaente contrarias a la araonia social. con 

abstracción de los intereses particulares involucrados. 

El Código Penal para el Distrito Federal en aateria de Fuero 

Coaún y para toda la República en aateria de Fuero Federal. en su 

articulo 30 establece a la letra: La reparación del dailo 

coaprende: 

I.- La restitución de la cosa obtenida pcr el delito y si no 

fuere posible. el pago del precio de la iaisaa. 

II. - La indemnización del daño aaterial y iaoral. incluyendo 

el pago de los trataaiento curativos que. colD.o consecuencia del 

delito. sean necesarios para la recuperación de la salud de la 

victiaa; y 

III.- El resarciaiento de los perjuicios ocasionad.os. 

La restitución se refiere a una reintegración exacta del 

patriaonio despojado. aediante la devolución de la aisaa cosa. si 

ello es posible. La restitución implica un reponer las cosas al 

estado priaitivo que guardaban con anterioridad al delito. La cosa 

deberá restituirse no al iaero portador o detentador. sino a su 

titular. sújeto pasivo del delito, que será el dueí'íc o leqitiao 
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JU:IH!!dor. con titulo suficiente. distinto del propietario. o • 

quien legitiaaaente los represente; 'I de no ser pc:isible- la 

restitución de la cosa. el responsable tendrá que pagar el precio 

de la aisaa. 11 fijar el valor 'I el deterioro de una cosa. no se 

atenderá al precio estiaativo o de afección a no ser que se pruebe 

que el responsable destruyó la cosa con el objeto de lastiaar la 

afección del duei'lo. (articulo 2116 del Código Civil). 

Ahora bien. indeanizar significa dejar sin daf[o. Por lo que 

el responsable deberá borrar los dai'Ios que se haya causado coao 

consencuencia de dicho ilicito; dail'.os tanto aateriales como 

Morales. 

El aaestro Manuel Bejarano Sánchez. aenciona dos foraas de 

inde:r.nizar. a saber: 

La reparación en naturaleza y la reparación en· 

equivalente. La priaera tiende a borrar los efectos del acto 

daí!oso, restableciendo las cosas a la situación que tenian antes de 

él. Coloca a la victiaa en el pleno disfrute de los derechos o 

intereses que le fueron lesionados. 



96 

Al no ser posible la indeanización en naturaleza. se 

indeaniza proporcionando a la victiaa un equivalente de los 

derechos o intereses afectados; el dinero (se le pagan los dailos Y 

perjuicios previa estiaaci6n de su valor legal) . .lgrega Manuel 

Bejarano Sánchez. citando a Mazeaud, la reparación con un 

equivalente consiste en hacer que ingrese en el patriaonio de la 

víctiaa un valor igual a aquél de que ha sido privada. no se trata 

ya de borrar el perjuicio sino de coapensarlo. ••1 1 

Dentro de la reparación en naturaleza podeaos decir que se 

encuentra coaprendida la restitución, a que alude la fracción I del 

articulo 30 del Código Penal. en tanto que la indeanizaci6n 

fracción II del citado precepto legal, lo está en la reparación en 

equivalente. toda vez que al no ser posible colocar a la victiaa en 

el pleno goce de sus derechos o intereses lesionados. cabe 

indemnizarla por el da5o material o aoral sufrido, mediante un swaa 

de dinero. previa regulación legal que de la aisaa se haga; 

pretendiéndose con ello coapensarla del daffo. 

U. Op. cit. P4g, 263. 
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Bejarano 5'nches. caracteriza al perjuicio coao .. la 

privación de bienes que ba.brian de entrar al poder de la victiaa. Y 

que ésta deja de percibir por el efecto del acto ddoso. "" 12 

b) Caracteristicas de la reparación del dafl'.o. 

•" Dos fines debería buscar el Estado cuando se coaeta un 

delito: la tutela de la sociedad contra seaejantes atentados y la 

reparación del daí'io. • •13 

Rafael Garófalo. nos dice: A la escuela clásica 

corresponde el 11éri to de haber considerado la reparación 00110 uno 

de los principales objetos de la represión; de haber proclallado el 

principio de que la deuda que por el delito se contrae es cosa auy 

distinta de la deuda originada por cualquier otra causa; de haber 

sostenido que la función del Estado no se liaita a iaponer al 

culpable una condena genérica a pagar daikls y perjuicios. sino que 

taabién debe obligar al cuapliaiento de aquella al reacio. 

eapleando al efecto los aedios aás enérgicos. •• 1 • 

12 Op. cit. P4g. 2•6. 
13 Garófalo. (R) .• Ind-niz4t:ión 4 l•s v.lt:t.i _ _. d•l d•l.Jto . . La l!.spalla Moderna., Madrid .• 

P4g. 60. 

U Op. cit. P4g. 58. 
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El Código Penal de 1871. nos dice Manuel Borja Soriano. . . 
reglaaentaba tanto los delitos civiles COllO los penales. por lo que 

se refiere a la reparación del dailo. En ese Código Penal de 1871, 

no existia por lo que toca a la reparación del ~. una diferente 

reglaaentación atendiendo a la causa. es decir. al delito o 

cuasidelito civil o penal. Fundaaentalaente. la reparación del daiio 

recibia igual reglaaentación en uno y otro caso. ••1s 

El aisao Martinez de Castro. - citado par Juventino V: Castro 

- coaprendia que no se trataba de una acción civil coao cualquier 

otra. ya que se expresaba en su exposición de 111.otivos asi: • • El 

que causa a otro daños y perjuicios. o le usurpa alguna cosa. está 

obligado a reparar aquellos y restituir ésta que es en lo que 

consiste la responsabilidad civil. Hacer que esa obligación se 

cwapla no sólo es de estricta justicia. sino de conveniencia 

pública. pues contribuye a la represión de los delitos. .. • 16 

Nuestro Código Penal de 1871, establecia una acci6n privada 

para obtener la reparación de los daffos ocasionados por el delito, 

acción que era ejercitada por el ofendido o sus herederos. coiao si 

15 Borja Soriano. Manual .. Tdor./4 Gtln11r4J dd J4s obJi574cion•s-.• Editorial porrlla. S.A .• 
lla. Edición. México. 1989 .. Pag. 93. 
16 op. cit. Pag. 107. 
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se tratara de una acción coaún y que era irrenunciable Y 

transigible. Esa responsabilidad civil no poclia declararse sino a 

instancia de parte legitiaa, (artículo 308). 

El Código Penal de 1929, declara que la reparación del daffo 

foraa parte de la sanción pública. que coapete al Ministerio 

Público exigirla cuando esta reparación sea consecuencia de un 

delito intencional o de iaprudencia. El procedimiento para exigir 

la reparación del da~o se traaitaba en forma de incidente. 

Presentada la deaanda, inaediataaente de dictado el auto de formal 

prisión . se corria traslado de ella por setenta y dos horas al 

procesado o a su defensor; si alguna de las partes lo solicitaba se 

daban quince dias de prueba. y se citaba para resolución que se 

dictaba al aisao tiempo que la sentencia. 

Por último, el Código Penal de 1931. estableció originalmente 

en el artículo 29, y actualaente en el artículo 34, que la 

reparación del dafío que debiera ser hecha por el delincuente tiene 

el carácter de pena pública, y se exigirá de oficio por el 

Ministerio Público, con el que podrán coadyuvar el ofendido. o sus 

derechohabientes, en los térainos que prevenga el Código de 

Procediaientos Penales. Agrega en su tercer párrafo que cuando 

dicha reparación deba exigirse a tercero. tendrá el carácter de 
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responsabilidad civil y se traaitará en foraa de incidente en los 

térainos que al efecto establece el citado ordenaaiento legal. 

Coao se ha podido observar en lineas que anteceden. en México 

se ha otorgado el carácter de pena pública a la reparación del 

daño. concepto que ha sido combatido en toda su extensión habida 

cuenta de la verdadera naturaleza. que es civil. de la obligación 

de resarcimiento. 

Juventino V. Castro. nos dice: Af irma.aos que son 

inconstitucionales las disposiciones que elevan a la categoria de 

pena a la. reparación del daño. por que se priva de su derecho para 

demandar y perseguir la acción de reparación al ofendido. en la 

cuantia y extensión que sólo el titular de la acción puede probar y 

demostrar que le es justa. ya que.si no llega a aplicarse la pena 

que realmente corresponde a un delincuente. por el desistimiento de 

la acción o cualquier otro acto que se suponga indebido. ta.apoco se 

logra hacer efectiva la justa y cabal reparación del daño. en 

detrimento del patrimonio del particular ofendido por el delito. al 

que se le niega toda participación directa en el proceso. • "1 7 

17 Op. cit. P6g. 113. 
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Jorge A. Silva Silva. serlala: La lógica. confusión de 

nuestro legislador ha probado algunas incongruencias. Adviértase 

asi que aientras se establece que la reparación del dai'lo es pena 

pública y que las penas son intrascendentales. por otro lado se 

dispone que el proceso teraina (se sobresee) por auerte del 

iaputado. no asi la acción civil (rectius. derecho subjetivo). 

luego entonces. adviértase la diferencia entre pena y 

resarciaiento. • •1a 

Sergio Garcia Raairez - citado por Jorge l. Silva Silva - •• 

Ha apuntado que la evolución de las instituciones ha diferenciado 

la reparación del dai'l:o de la pena, y en referencia al articulo 34 

del Código Penal llega a proponer en el segundo congreso Mexicano 

de Derecho Procesal (1966) que se suprill\a el carácter de pena 

pública, sin perjuicio de que se conceda acción principal. para el 

mismo efecto. al ofendido y a sus causahabientes En sus diversas 

obras ha af iraado igualllente que en México se ha aarchado • del 

deslinde a la confusión y eso no significa progreso. sino regresión 

en el desarrollo de las instituciones juridicas. ••19 

lS Op. cit. P6g. 717. 
19 Op. cit. P6g, 716. 
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I.a Supreaa Corte de Justicia de la Nación, af iraa que no 
' 

existe inconstitucionalidad alguna. toda vez que no priva a la 

victiaa de sus derechos, ya que al existir taabién la via civil. 

ésta podrá hacerla exigible a través de ella, basándose en que por 

aedio de un hecho ilícito un particular ha causado a otro un daño. 

Asiaisao, no puede considerarse a ésta coao un pena trascendental, 

prohibida por el artículo 22 de la Constitución Federal, por que la 

sanción no se aplica a los herederos. puesto que sólo se aplica al 

patriaonio del acusado y en ningún 1110111ento ··recae sobre aquéllos; 

toiaando en cuenta que desde el instante en que el delincuente 

coaete el delito, su patri1tonio sufre dis1ainución por la deuda ex 

delito quedando solo pendiente la declaración y liquidación 

judicial de su importe, por lo que los herederos del delincuente 

muerto, reciben el caudal hereditario mermado por el crédito de los 

ofendidos. 

El Legislador otorgó el carácter de pena pública a la 

reparación del daño con la finalidad de lograr el resarciaiento 

efectivo de los daí'.íos sufridos por el ofendido, como consecuencia 

del hecho lesivo. dotando a la víctima de un representante tutelar 

que es el Ministerio Público, a quien de oficio corresponde exigir 

sie11pre el resarcimiento; el que en otras condiciones la propia 

victima no ejercitaría, bien por ignorancia, apatía o incuria. y 

por que no por falta de recursos econóaicos. dejándola en el 
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abandono. Y coao ya se dijo anterioraente, citando a Kartinez de 

Castro. Hacer que esa obligación se cuapla no sólo es de 

estricta justicia, sino de conveniencia pública. pues contribuye a 

la represión de los delitos. • • Medida que se estableció 

generosa.aente en beneficio de las victiaas del delito. que de 

lograrse la indeanizaci6n se aplica al patriaonio de ésta. 

Es frecuente ver en los prcx;esos que el Ministerio Público no 

reúne las pruebas necesarias tendientes a lograr la reparación del 

daílo, sin llegar a la condena judicial. quedando burlados los 

intereses de los lesionados por el delito. pues el juez tiene que 

absolver por este concepto. y así no se puede ir a la via civil en 

for111.a alguna, pues la absolución sobre la reparación se convierte 

en cosa juzgada. 

Para evitar la situación anterior se requiere que el 

Ministerio Público brinde la atención debida al caso. y asesore a 

la ofendida al respecto. para que en conjunto provean de eleaentos 

de prueba idóneos para acreditar los eleaentos del tipo penal. la 

probable y plena responsabilidad del inculpado y a justificar la 

reparación del daílo. ante el Juez del proceso, quien en su 

oportunidad dictará la sentencia que en derecho corresponda. lo que 
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conlleva a una aejor satisfacción al ofendido en su esfera juridica 

lesionada. 

e) Requisitos para su deterainación. 

La reparación será fijada por los jueces. según el daño que 

sea preciso reparar. de acuerdo con las pruebas obtenidas en el 

proceso. (artículo 31 del Código Penal). 

Señalaaos como primer requisito para deter•inar la reparación 

del dalia. el relativo al ofrecil1\iento de pruebas idóneas para 

acreditar la naturaleza y aonto del daño causado por el delito 

co111et ido. Durante la instrucción del proceso se ofrecerán dichas 

pruebas a fin de que el Ministerio público. en sus conclusiones. 

tenga bases para exigir la reparación, y en consecuencia el Juez de 

la causa resuelva al respecto. fijando la cantidad precisa a pagar, 

en tratándose de sentencia condenatoria. 

El ofendido es la persona indicada para poner a disposición 

del Ministerio Público y del Juez instructor todos los datos que 
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conduzcan a establecer la culpabilidad del acusado "/ a justificar 

la reparación del de.Bo. 

Coao requisito para el efecto que nos ocupa, que podeaos 

enuaerar coao segundo, el Juez deberá toaar en consideración los 

siguientes aspectos: 

a) la capacidad econóaica del obligado.- Se tomará en cuenta 

exclusivaaente en los casos en que es aenester reparar el daPío 

.moral, dado que en este aspecto el juzgador no tiene base para 

fijar el aonto que su prudente arbitrio. en donde aparece coao 

índice de gran trascendencia la situación econ61tica del acusado; 

pero no en casos en que la condena se refiere a la reparación del 

dai'ío aaterial. cuyo 1tonto se encuentra debidaiaente acreditado en 

autos. tanto con el dictamen pericial sobre el valor de los daños 

causados. coao por los docuaentos exhibidos y que dem.uestran los 

gastos erogados por el ofendido con 111otivo del delito, que hacen 

prácticamente innecesario atender a la capacidad econóaica del 

obligado. si se tiene en cuenta sobre todo que la reparación del 

daí'Io es una pena pública y que el condenado a cubrirla puede 

posterioraente. si es insolvente en el aoaento de la sentencia. 

obtener bienes o ingresos suficientes para tal fin. A aayor 

abundaaiento. deciaos que da t01'arse en consideración la capacidad 
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econóaica del acusado en tratándose de la reparación del dailo 

aaterial se estaria ccaetiendo una injusticia en perjuicio del 

ofendido. ya que si las posibilidades de los ofensores son pocas o 

nulas existiria una discrepancia entre el valor del dailo causado Y 

su correspondiente reparación e inclusive se daría el caso de la no 

aplicación de ésta dada la insolvencia del responsable del delito. 

b) La capacidad económica del ofendido. su personalidad. su 

posición social. su educación e ilustración, etc .. aplicable sólo a 

la reparación moral. Circunstancias que unos son coaprobables por 

peri tos y otras lo son por los deaás 111edios de prueba que la ley 

autoriza. 

En conclusión. cotlprobada que sea la existencia del daí'io 

aaterial o aoral, su relación directa con el hecho que la causa. su 

cuantía. aspectos a que se ha hecho referencia anterior1aente. el 

Juez deberá acordar su resarciaiento al dictar sentencia 

condenatoria. 

Por cuanto hace a los delitos coaetidos por el tránsito de 

vehiculos. el aaestro Car los M. Oronóz San tana. nos dice : 

Resulta curioso que en la Ciudad de México. la cual cuenta con aás 
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de aill6n y aedio de vebiculos de actor, no se obligue a los 

propietarios de los aisaos a contar con un seguro obligatorio de 

accidentes. coao suele darse en varios paises, principalaente 

europeos, en que se pretende establecer una aayor protección a sus 

ciudadanos. • • 20 

En toda sentencia condenatoria el Juez debe resolver sobre la 

reparación del daño, ya sea ábsolviendo o condenando a pagar 

cantidad precisa. y no dejar a salvo los derechos del ofendido, ni 

aplazar la deterainación del monto a incidente o resolución 

posterior. Pues al tener la reparación del daño el carácter de pena 

pública la aisaa debe quedar plenamente deterainada al pronunciarse 

el fallo. 

la obligación de pagar la sanción pecuniaria es preferente 

con respecto a cualesquiera otra contraidas con posterioridad al 

delito. a excepción de los referentes a aliiaentos y relaciones 

laborales. (articulo 31 del Código penal) 

20 Oronóz Santana. Carlos M .• NanuaJ ds Dsrscho procssaJ pen.tJ .• Editorial Limusa.·. Ja. 
edición .• México. D.F .. Plig. 166. 
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El iaporte de la sanción pecuniaria se distribuirá. entre el 

Estado y la parte ofendida; al priaero se aplicará el iaporte de la 

aulta. y a la segunda el de la reparación. 

Si no se logra hacer efectivo todo el 1tonto de la sanción 

pecuniaria. se cubrirá de preferencia la reparación del daño. y en 

su caso. a prorrata entre los ofendidos. Si la parte ofendida 

renunciare a la reparación. el i1aporte de ésta se aplicará al 

Estado. Los depósitos que garanticen la libertad cauciona! se 

aplicarán al pago de la sanción pecuniaria cuando el inculpado se 

sustraiga a la acción de la justicia. Lo que se hará una vez que se 

dicte sentencia condenatoria que cause estado, la que lógicaaente 

solo podrá dictarse hasta el momento en que el prófugo sea 

reaprehendido. por lo que hasta entonces podrá resolverse lo 

relativo a los depósitos en cuestión y su aplicación a la sanción 

pecuniaria. Existe una situación que hace iaposible aplicar el 

depósito posteriormente. es decir. cuando ya ha sido lograda la 

reaprehensión y dictada hasta entonces la sentencia condenatoria; 

nos referimos a aquella en que a virtud del incu1tplimiento de las 

obligaciones que contrae el procesado de conforaidad con lo 

dispuesto por el articulo 567 del Código de Procediaientos penales 

para el Distrito Federal. procede revocarle su libertad provisional 

bajo caución de la que venia gozando y en consecuencia el juez 

ordenará se haga efectiva dicha garantía a favor del Estado. 
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enviando el certificado de depósito a la autoridad adainistrativa 

local para su cobro. según lo previene el articulo 568 fracción VII 

y 570 del citado ordenaaiento legal. 

Cuando varias personas co111etan el delito. el Juez fijará la 

aulta para cada uno de los delincuentes. según su participación en 

el hecho delictuoso y sus condiciones econó111icas; y en cuanto a la 

reparación del daño. la deuda se considerará - coao 111ancoaunada y 

solidaria. (articulo 36 del Código penal) . 

Al respecto Raúl Carrancá y Truj illo. en su Código Penal 

Anotado. nos dice: "" Como se trata de casos de corresponsabilidad 

delictiva puede ocurrir que uno de los partícipes. al que se siga 

proceso con otro u otros. se sustraiga a la acción de la justicia y 

se llegue hasta la sentencia con relación a los otros . . deben 

declararse obligados por la totalidad del daño causado a los que se 

sentencie. dejando expeditos sus derechos para exigir de su 

codeudor la parte proporcional del i111porte de la :reparación a que 

aquéllos fueron condenados manco111unadaaente. así co1110 a sus 

accesorios legales, lo que procederá sie111pre que dicho codeudor sea 

taabién condenado en su oportunidad a la reparación del daño que le 

corresponda y que se pruebe que los prh\eros satisficieron la 
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reparación a que se les declaró obligados en la respectiva 

sentencia.• " 21 

El cobro de la reparación del daíio se hará efectivo en la 

aisaa foraa que la aulta. El Estado la exigirá aediante el 

procedimiento econóaico coactivo. Corresponde al Departaaento del 

Distrito Federal. de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 676 

en su fracción L disponer. en los casos del articulo 39 y deaás 

relativos del Código penal. la forll\a y términos en que deban 

hacerse efectivas las multas iapuestas por los tribunales. 

Si no alcanza a cubrirse la responsabilidad pecuniaria con 

los bienes del responsable o con el producto de su trabajo en la 

prisión. el reo liberado estará sujeto a la obligación de pagar la 

parte que falte. (articulo 38 del Código Penal) 

El Juzgador. teniendo en cuenta el 11\onto del dai'ío y la 

situación econóllica del obligado. podrá fijar plazos para el pago 

de la reparación de aquél. los que en su conjunto no excederán de 

21 op. cit. Pag. 177. 
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un afio. pudiendo para ello exigir garantía si lo ccnsidera 

conveniente. (articulo 39 párrafo priaero del C6di90 penal) 

Una vez que el Juez ha fijado en sentencia la suma a pagar 

por concepto de reparación. se le plantea el problema de saber si 

ha de condenar al sentenciado al pago inmediato y de contado del 

importe íntegro de los daños y perjuicios o si se le ha de peraitir 

hacer el pago en pensiones periódicas. Es aquí, de nueva cuenta, 

donde juega un papel importante la capacidad económica del obligado 

a pagar la indemnización. 

Salvo que la Ley disponga otra cosa, la pena privativa de 

libertad prescribirá en un tiempo igual al fijado en la condena y 

una cuarta parte más, pero no podrá ser inferior a tres años; la 

pena de multa prescribirá en un año; las demás sanciones 

prescribirán en un plazo igual al que debían durar y una cuarta 

parte más. sin que pueda ser inferior a dos años; las que no tengan 

temporalidad. prescribirán en dos años. Los plazos serán contados a 

partir de la fecha en que cause ejecutoria la resolución. (artículo 

113 del Código Penal) 
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La prescripción de la sanción privativa de libertad. solo se 

interruape aprehendiendo al reo, aunq~e la aprehensión se ejecute 

por otro delito diverso. Si se dejase de actuar. la prescripción 

coaenzará a correr de nuevo desde el dia siguiente al de la últiaa 

diligencia. 

La prescripción de las deaás sanciones se interruapirá por 

cualquier acto de autoridad coapetente para hacerlas efectivas. 

(articulo 115 del C6digo Penal) 

Raúl Carrancá y Trujillo. en su Código Penal Anotado. 

comenta: "• Teniendo en cuenta que la sanción pecuniaria reconoce 

dos especies según el artículo 29 del Código penal: La multa y la 

reparación del dafio causado. el derecho a la ejecución en cuanto a 

cualquiera de ellas prescribe en un año a contar de la fecha en que 

la sentencia causó ejecuto~ia. En cuanto a la reparación del daño. 

la prescripción hace inoperante las acciones civiles que en otro 

caso hubieran procedido confor111e a los articules 1'::110 y demás 

relativos del Código Civil. Sólo el eabargo de bienes del 

sentenciado interrwtpe la prescripción, de acuerdo con el articulo 

115 del Código penal. ••22 

22 Op. cit. Pág. 299. 
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Cabe seiralar que para que opere la prescripción a que se 

contrae el articulo 113 del Código Penal, se requiere que la 

reparación del daño coao sanción pecuniaria sea iapuesta en 

sentencia ejecutoria al autor del delito. Por lo que no opera si la 

reparación del daño es exigible a persona diferente del inculpado. 

d) Sujetos que tienen derecho a la reparación del da&o. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 bis del Código 

Penal, Tienen derecho a la reparación del daiio en el siguiente 

orden, a saber: lo.- El ofendido. 2o.- En caso de fallecimiento del 

ofendido, el cónyuge supérstite o el concubinario o concubina, y 

los hijos menores de edad; a falta de éstos los demás descendientes 

y ascendientes que dependieran económicamente de él al momento del 

falleciaiento. 

Ha quedado señalado con anterioridad que en toda sentencia 

condenatoria debe el juzgador resolver lo relativo a la reparación 

del daño; que de resultar procedente se otorgará a favor del 

ofendido por el delito cometido. 
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De acuerdo con Raúl Goldstein. ofendido es: .. Quien ha 

recibido alguna ofensa. es decir. ha sido victiaa de un da![o 

fisico. herida. aaltrato. injuria. denuesto. fastidio. enfado o 

desplacer. Desde el punto de vista penal. puede llaaarse ofendido 

al sujeto pasivo del delito. "" 23 

Para el Maestro Carlos Manuel Oronóz Santana •" Se entiende y 

se reputa co•o parte ofendida. a aquella que haya sufrido algún 

perjuicio con aot i vo no del delito co110 lo señala el Código de 

Procedillientos Penales del Distrito Federal con escasa fortuna de 

técnica procesal. sino con 11ot i vo de los hechos denunciados. " "24 

Por su parte. Carrancá y Trujillo Raúl. nos dice: "• Cabe 

distinguir entre: a) el pasivo del delito. que lo es quien resiente 

en sí aisao. directaaente, la acción lesiva; b) el pasivo del daño. 

que lo es todo aquél a quien alcanza éste. !Jlbos son parte 

ofendida. lato sensu; sólo el pasivo del delito lo es estricto 

sensu. "• 25 

23 Rául Goldstein.. O.iccú:IJ'Jt!Jr.io dt!I lJt!l.recho Penal . • Bibliografia Omeba. 

Argentina. 1962. Pág. 375. 

24 Op. cit. Pág. 69. 

2~ Op. cit. P6g. 168. 
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Por su parte Castol lanos Tena Fernando. nos dice: El 

sujeto pasivo del delito es el titular del derecho violado S' 

juridicaaente protegido por la noraa. El ofendido es la persona que 

resiente el dai'Io causado por la infracción penal. •• 2' 

En conclusión. ofendido es quien sufre en si 11.isaa. en sus 

bienes o derechos las consecuencias nocivas del delito. 

General11.ente el sujeto pasivo y el ofendido coinciden en una 

persona; pero a veces se trata de personas diferentes; co•o se 

puede apreciar en el delito de hoaicidio. en donde el sujeto pasivo 

del delito o la victima es el individuo a quien se ha privado de la 

vida. aientras los ofendidos son los faailiares del occiso. 

Atento a lo dispuesto por el articulo 30 bis del Código 

penal. corresponde en pri1tera instancia. y ix>r su orden. la 

reparación del daPio causado por el delito al ofendido, a quien 

deberá restituirsele la cosa obtenida ix>r el ilícito o indeanizarlo 

del daffo sufrido. Ahora bien, en caso de falleciaiento del ofendido 

se otorgará a favor del cónyuge supérstite o concubina o el 

26 C4st•ll.anos Tt1na. Ft1rn.ando .• L.inu111Jt1ntos El-61nt.al8S d8 D9r61cho p#ln.al . • Editorial 
porrlla. S.A .. 24a. Edición .. México, 1987. P.tg. 151. 
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concubinario. y los hijos aenores de edad; por últi•o. a falta de 
' 

éstos los deaás descendientes y ascendientes que dependieran 

econóaica111ente de él al •o•ento del falleciaiento. 

La obligación de reparar en cuanto es de naturaleza privada. 

pasa a los herederos en sentido activo y pasivo. es decir co1110 

crédito o como deuda. 

e) Sujetos que se encuentran obligados al pago de la 

reparación del daño. 

El delincuente se encuentra obligado al pago de la reparación 

del deilo. la cual al tener el carácter de pena pública se exigirá 

de oficio por el Ministerio Públ ice. Cuando dicha reparación deba 

exigirse a tercero tendrá el carácter de responsabilidad civil y se 

tra111itará en forma de incidente. en la forma y términos que fije el 

Código de Procedimientos Penales. 

De conforaidad con lo dispuesto por el artículo 32 del Código 

Penal . Están obligados a reparar el daño en los tér111.inos del 

articulo 29: 
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I. - tos ascendientes JXJr los delitos de sus descendientes 

que se hallaren bajo su patria JXJtestad. 

I I . - tos tutores y los custodios. JXJr los delitos de los 

incapacitados que se hallen bajo su autoridad. 

III.- tos directores de internados o talleres. que reciben en 

sus estableciaientos discipulos o aprendices aenores de 16 aíios. 

Por los delitos que ejecuten éstos durante el tie•JXJ que se hallen 

bajo el cuidado de aquéllos. 

IV. - Los dueí'Ios. eapresas. o encargados de negociaciones o 

estableciaientos aerca.ntiles de cualquiera especie. por los delitos 

que coaetan sus obreros. jornaleros. eapleados. doaésticos y 

artesanos. con activo y en el deseapeño de su servicio. 

V. - las sociedades o agrupaciones. por los delitos de sus 

socios o gerentes directores. en los •isaos térainos en que. 

conforme a las leyes. sean responsables por las deaás obligaciones 

que los segundos contraigan. 

Se exceptúa de esta regla a la sociedad conyugal. pues en 

todo caso. cada cónyuge responderá con sus bienes propios por la 

reparación del daí'Io que cause; y 

El Estado solidariaaente por los delitos dolosos de sus 

servidores públicos realizados con •otivo del ejercicio de sus 

funciones. y subsidiariaaente cuando aquellos fueren culposos. 
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En este articulo se consagra la responsabilidad civil 

objetiva sin culpabilidad penal. fundada en el riesgo creado. 

Taabién consagra la responsabilidad civil derivada de la patria 

potestad. la tutela y la relación de superioridad en razón de 

ense~anza. trabajo o industria. 

la necesidad de reparar los daffos y perjuicios causados puede 

provenir de hechos propios. de actos de otras personas de cuya 

conducta debeaos responder o bien por obra de las cosas de nuestra 

propiedad. 

Cada quien responde de su propia conducta ilicita: •• El que 

obrando ilícita•ente o contra las buenas costuabres cause daí:'l:o a 

otro. está obligado a repararlo; •• prescribe el articulo 1910 del 

Código Civil para el Distrito Federal. Co•o podeaos observar cad~ 

quien es responsable de sus actos. 

Manuel Bejarano Sá.nchez. nos dice: A veces estaaos 

obligados a reparar los daí:'l:os producidos por alguna conducta ajena. 

lo cual. a primera vista. no parece razonable. Sin eabargo, coao 

habreaos de constatar. en la base de esta responsabilidad existe -

en principio - una culpa del obligado, pues el hecho daiioso pudo y 
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debió ser evi taclo por él . tos casos previstos en la le? son 

agrupables en dos órdenes diversos, a saber: 

1 . - I.a indeanización de daHos causados por aenores de edad Y 

otros incapacitados. y 

2. - I.a de los provocados por la conducta de eapleados o 

representantes. • "27 

En este orden de ideas teneaos que responden por los 

priaeraaente mencionados, aquellos que ejercen la patria potestad. 

los directores de colegios y talleres, y los tutores. así. deciaos 

que su responsabilidad proviene del hecho de que son ellos quienes 

tienen el deber de vigilar y cuidar a los inca.paces. Por lo tanto 

el daffo causado por éstos será una evidencia de su falta de 

cuidado. que los roaanos denominaron culpa in vigilando. Cesa la 

responsabilidad a que se alude. por parte de los que ejercen la 

patria potestad y de los tutores. cuando los aenores e incapaces 

ejecuten los actos que dan origen a ella. encontrándose bajo la 

vigilancia y autoridad de otras personas, coao directores de 

colegios, de talleres. etc .. pues entonces esas personas aswairán 

la responsabilidad de que se trata. De acuerdo con lo dispuesto por 

2? Op. cit. Pllg. 2?1. 
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el articulo 1922 del Código Civil: •• Ni los padres ni los tutores 

tienen obligación de responder de los da~os y perjuicios que causen 

los incapacitados sujetos a su cuidado y vigilancia si probaren que 

les ha sido iJ11posible evitarlos. Esta illlposibilidad no resulta de 

la aera circunstancia de haber sucedido el hecho fuera de su 

presencia. aparece que ellos no han ejercido suficiente vigilancia 

sobre los incapacitados. •• 

Ahora bien. por los empleados o representantes. Manuel 

Bejarano Sánchez. nos dice que responden: 

a) Por lo actos de operarios. indemnizan los J11aestros 

artesanos (artículo 1923 del Código Civil). 

b) Por los obreros o dependientes. los patrones y dueíios de 

los estableci111ientos 111ercantiles (artículo 1924. del Código Civil). 

c) Por los sirvientes reparan los jefes de casa o los due~os 

de hoteles o casas de hospedaje en que trabajan (artículo 1925 del 

C6digo Civil). 
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d) Por los representantes de las sociedades responden las 

personas aorales (articulo 1919 del Código Civil). 

e) Por los funcionarios públicos indeaniza el Estado 

(artículo 1928 del Código Civil). ... 28 

La responsabilidad civil, en estos casos, proviene del deber 

de elegir prudente•ente a nuestros eapleados, subalternos y 

representantes, por lo que incu111plimos con dicho deber cuando 

seleccionamos a una persona irresponsable o iaprudente e incurrimos 

en una culpa que los romanos califican como culpa in eligiendo; de 

aquí .la necesidad de indemnizar el daño ajeno causado. Por ello 

quedaremos eximidos de indemnizar si no se nos pudiere atribuir 

ninguna culpa o negligencia. En caso de haber resarcido, podrein.os 

repetir contra el causante directo del daño, por la reparación 

efectuada. 

Por último, si el dafio fue causado por cosas de nuestra 

propiedad, será a cargo nuestro la reparación, sea que haya sido 

28 Op. cit. P~g. 2H. 
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por obra de un aniaal. un edificio. objetos caidos de una casa u 

otras cosas varias. El deber de indeanizar reposa igual.ente en la 

culpa del due&o. quien debe vigilar a sus aniaales y ae.ntener sus 

cosas en condiciones de no da&ar a terceras personas. Al no hacerlo 

asi transgrede el principio de derecho que reza que nadie debe· 

causar daí'l'.o a otro. 



CAPÍTULO 4 

LA REPARACION DEL DARO EN El DELITO DE HOMICIDIO. 

1.- Consecuencias Pro~enientes del Ilícito Penal . 

. a) Daño Material. 

b) Daño Moral. 

c) Especies de Daño Moral. 

2.- Elementos para Determinar el Daño Causado. 

3.- Jurisprudencia. 



C.lPITOI.O COARTO. 

LA REPA~CIOH DEL DAJIO Elf EL DELITO DE HOKICIDIO. 

1.- Consecuencias provenie~tes del ilicito penal. 

la conducta huaana ilicita conlleva a la afeetaci6n de la 

esfera juridica de otro. victiaa de ésta. tanto en su patriaonio 

coao en sus intereses espirituales; lo que indica. un desplazeJliento 

y correspondiente violación de los derechos del individuo en 

sociedad. 

A consecuencia del actuar delictivo se propicia un daffo 

aaterial o da~o aoral. Con aucha frecuencia. aalxls daffos. aaterial 

y 11oral. van unidos; un misao hecho puede iaplicar, a la ve12: una 

lesión fisica. una pérdida pecuniaria y un daffo aoral: heridas que 

disminuyen la capacidad de la victiaa y le ocasionan sufriaientos. 

Para llegar a un aayor entendiaiento respecto del daffo 

aaterial coao del daí'Io aoral. a que se ha hecho referencia, ae 

peraito en los siguientes incisos conceptualizarlos. dada su 
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iaportancia y correspondiente aplicación al caso concreto en 

cuestión. 

a) Da~o aaterial. 

El daifo consiste en la pérdida o menoscabo econólllico que 

sufre una persona en su patrimonio por falta de. cumplimiento de una 

obligación; en tanto que el perjuicio es la privación de cualquier 

ganancia licita que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de 

la obligación ( articulo 2108 y 2109 del Código Civil). 

Gutiérrez y González Ernesto, al. hablar de dai'ío material nos 

dice que debe entenderse por tal lo siguiente: "" Será el que cae 
,,- - :-·:· : . . 

bajo el dominio de los sentidos. el que,sepuecle tocar o ver; es.el 

que lesiona la parte económica del patrimonio deuná persona. ••1 

Rafael Rojina Villegas. nos dice: El dai'ío patrimonial 

implica todo lllenoscabo sufrido en el patrimonio por virtud de un 

hecho ilicito. asi coao la privación de cualquier ganancia que 

1 Gutierrez y Gonzlllez. Ernesto .. Dti>recho ._de 14s ODJ.i94c-.iones •• Edito-r:ial Cajica. S.A .• 

Sa. Edición .. México. 1982 .. P4g. 6H. 
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legitiaaaente la victiaa debió haber obtenido y no obtuvo coao 
t 

consecuencia de ese hecho. ••2 

Roaán Lugo. citado por Carrancá. y Trujillo Raúl. nos dice: •• 

El dailo aaterial consiste en el aenoscabo directo que se ha sufrido 

en el patriacnio. lo aisao que las ganancias licitas que el 

perjudicado dej6 de obtener. •• 3 

Giuseppe Maggiore por su parte señala que el dañe patriaonial 

consiste en una disainuci6n del patrimonio (daño emergente) o en un 

aulllento no realizado (lucro cesante). 

Los autores citados coinciden en señalar que el daño material 

consiste en el deterioro. pérdida e menoscabo causado a las 

personas en su patrimonio. y por el cual va a ser indemnizado por 

el sujete activo que produjo el daño. ya sea dejando las cosas en 

el estado en que se encontraban con anterioridad al hecho ilicito. 

o pecuniariaaente. 

2 Rojina Vil legas. Rafael .. IJerscho Civ1./ mexicilno. Ob./1gilc1ones . • Tomo Quinto •• Volllmen 
II .• Editorial Porrda, S.A .• Sa. edición .• H•xico. 1985. Pág. 130. 

J Car['ancá V T['Uj illo.' Ra1U.. Cdd.i90 Ptma.I. '4not;1áo .. EditO['ial pO['['lla.. 1611: edición .. 
M•xico, 1991 .• Pág. 166. 
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b) J>al[o aoral . 

Nadie discute la existencia del daflo econóaico y del da!o 

resentido en la integridad f isica de las personas; nadie duda de su 

posibilidad ele resarciaiento. Diferente situación priva respecto 

del daño aoral. cuya posibilidad de reparación algunos juristas 

rechazan. 

En su obra Derecho Civil, traducida al castellano. los 

Mazeaud distinguen tres corrientes legislativas y doctrinarias en 

lo concerniente al trataaiento de los daños aorales. Ellas son: 

a) La que niega la posibilidad de resarcir el daí:'Io aoral, 

pues, si la reparación significa la restauración de la situación 

que prevalecia antes del daño sufrido, el daño •oral nunca pcxirá 

ser reparado en vista de la iaposibilidad de borrar sus efectos. 

b) La corriente que asegura que el daífo lllOral es resarcible 

sieapre y cuando coexista con un daí:'Io de tipo ec:onóaico; supuesto 

según el cual. la reparación será proporcional al daí:'Io resentido. 

e) la que afirllla que el daí:'Io aoral puede y debe ser resarcido 

con independencia de todo daí:'Io eccnóaico. los Mazeaud participan de 
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esta opinión. pues reparar es colocar a la victiaa en condiciones 

de procurarse un equivalente. • • 4 

Gutiérrez y González. define el daffo aoral coao: •• El dolor 

cierto y actual sufrido por una persona fisica. o el desprestigio 

de una persona, física o social colectiva, en sus derechos de la 

personalidad. con activo de un hecho ilicito o de un riesgo creado 

y que la ley considera para responsabilizar a su autor. •• 5 

Rojina Villegas. por su parte nos dice: El dafio aoral 

consistirá en toda lesión a los valores espirituales de la persona 

originada por virtud de un hecho ilicito o sea. por cualquier tipo 

de interferencia en la persona, en la conducta o en la esfera 

juridica de otro. que no esté autorizada por la norma juridica. "" 6 

Giuseppe Maggiore. a este respecto refiere: •" Es diferente 

la naturaleza del da5o no patrimonial. La caracteristica de éste no 

es afectar el patriaonio. sino resolverse en una disainución de la 

personalidad psiquica y ética (dolor. pesar, angustia) y por eso es 

4 Jlejarano s4nchez. Manuel.. ObJi~acion•s CiviJss. EditorJ4J H4rJ4 . • Ja. Edición .. México. 
1991 .. P~g. 247. 
5 Op. cit. P4g. 642. 
6 Op. cit. P4g. 137. 
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aejor llaaarlo no petriaonial que aoral. según la expresión 

tradicional. ••7 

Kazeaud por su parte nos dice: • • Se entiende por perjuicio 

aoral aquél que no se traduce en una pérdida de dinero. por que 

atenta contra un derecho extrapatriaonial. • •8 

Manuel Bejarano Sánchez. previo a establecer en concepto que 

se debe entender por daño aoral realiza una critica a los artículos 

2108 y 2109 del Código Civil. ya referidos en el inciso que 

antecede, en cuanto a su estrechez, toda vez que los lllisaos se 

liaitan a se~alar que el dai!'.o solo consiste en una pérdida 

pecuniaria sin toaar en consideración que existe taabién el 

menoscabo que sufre la persona en su salud. en su integridad fisica 

y la lesión espiritual resentida en sus sentiaientos creencias o 

afecciones. Luego entonces. define al daño moral como: •• La lesión 

que una persona sufre en sus sentimientos, afecciones, creencias, 

honor o reputación, o bien en la propia consideración de si mismas 

coao consecuencia de un hecho de tercero antijuridico y culpable, o 

por riesgo creado. ••9 

7 Giussepe maggiore.. !J9rscho PsnaJ.. Volúmsn II .• Editorial Themis.. 5a. Edición .• 
Bogotá. 1972 .. Pág. ~32. 
8 Mazeaud .. L.sccions$ ds dsrscho Civ.i.I .• Ed.ic~·onss jur.ldú:4$., Buenos:Aires .• Pág. 68. 
9 Op. cit. Pág. 246. 
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Por lo anterior podeaos decir que el daño aoral no i111pl ica 

pérdida de dinero sino detriaento en intereses espirituales: 

Placer. honor. afectos. senti•ientos, en general el bienestar del 

holl.bre. Es el perjuicio que sufre una persona en su honor. como ya 

se dijo, en su reputación. en su tranquilidad personal o en la 

integridad espiritual de su vida. 

c) Especies de daño aoral. 

los hermanos Mazeaud, en su obra de Derecho civil, refiere 

""Es raro que un perjuicio moral no vaya acompañado de un perjuicio 

material. Una herida causa sufrimiento a la víctima: Perjuicio 

moral; pero también un perjuicio pecuniario, gastos médicos. 

incapacidad de trabajo. Una difamación inflige un atentado al 

honor: perjuicio moral. pero también con mucha frecuencia. un 

perjuicio material: pérdida de una situación, etc. 

Desde ese punto de vista, cabe señalar dos categorías de 

perjuicios morales. los unos están unidos a un perjuicio material. 

Así, aquellos que afectan a lo que puede llamarse la parte social 

del patrimonio moral alcanzan a una persona en su honor. su 

reputación, su consideración . Igualmente, los padeciaientos 
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fisicos. las heridas que causan lesiones estéticas. etc. los otros 

están exentos de toda aezcla. .Asiaisao. los atentados contra la 

parte afectiva del patriaonio aoral. cuando lastiaa a una persona 

en sus afectos; por ejeaplo. el dolor esperiaentado por el hecho de 

la auerte de una persona aaada. 

Sin duda. la 111uerte de un ser querido puede illplicar, para 

aquellos que lo lloran. un perjuicio aaterial; pero ese perjuicio 

es auy distinto de su pesar. ••10 

De lo anterior se desprende que existen dos especies o 

categorias de da~o moral. a saber: 

a. - Daíios que afectan la parte social del pa triaonio moral 

que COllprende el honor. la reputación. la consideración de la 

persona y las heridas que causan lesiones estéticas; y 

b.- Daíios que lesionan la parte afectiva. constituida por los 

sentiaientos llorales o religiosos. los sentiaientos de aaor. los 

sufriaientos por el falleciaiento de una persona aaada. etc. 

lO Op. cit. P6g. 68. 



2.- Eleaentos para deterainar el dallo causado. 

El prcbleaa práctico de reparar los daffcs y perjuicios que se 

produce coac consecuencia de la coaisi6n del delito en algunas 

ocasiones no auestra grado de dificultad por referirse. en unos 

casos. sólo a la restitución del objete; en otros. devolverlos a su 

estado anterior. arreglarlos; en el pago de intereses legales sobre 

suaas retenidas indebidaaente. etc. 

La dificultad comienza cuando se trata de reparar los daños y 

perjuicios causados por las lesiones. cualquiera que sea su 

naturaleza; y aumenta de nivel en los casos de homicidio. es decir. 

cuando el actuar delictivo trae como resultado la privación de la 

vida de una persona. 

En efecto. la determinación del daño que se causa a virtud de 

la privación ilicita de la vida hwn.ana representa un gran probleaa 

coao ha quedado expresado. toda vez que a la fecha coao en antaño 

el Juez en todo momento ha carecido. por así decirlo. del 

instruaental que le permita de aanera concreta y específica 

establecer el valor real que por concepto de indeanizaci6n 
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ccirresponde iaponer al responsable con activo de la violación que 

del bien juridico de aayor preponderancia, la vida, ha realizado. 

·Cierto es, que para poder llegar a establecer una cantidad 

exacta por este concepto. el Juez requeririá de un oráculo 

profético y absolutaaente veraz. que diera a conocer los ailos de 

vida probable que le quedaban a la victima. así coao los éxitos o 

infortunios que le esperaban, lo que resulta desde luego iaposible. 

Pero a pesar de no contar con ello nuestros legisladores siempre 

han pugnado por encontrar aquella fórmula que permita de alguna 

manera llegar a tal cometido y que represente lo que en justicia 

corresponde. esto es, presta atención e interés debido a aquellos 

elementos que la ciencia le puede proporcionar en este aspecto, lo 

que adecúa a la ley. con el fin primordial de que el responsable no 

quede absuelto del pago de los da.ríos y perjuicios que resultaron 

co~o consecuencia de la conducta ilícita en coaento, de la que es 

sujeto activo. 

llsí teneaos que la ley General para Juzgar a los ladrones. 

Homicidas, Heridores, y Vagos. promulgada por el presidente 

substituto de la República Mexicana. Don Ignacio Comonfort. con 

fecha cinco de enero de 1857. asi como el Código de Veracruz de 

cinco de mayo de 1869, cuyo proyecto correspande al Licenciado 
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Fernando de Jesús Corona. contienen un capitulo relativo al aedo de 
! 

coJtputar y hacer efectiva la responsabilidad ·civil. de cuyos 

articules 17 y 52. respectivaaente. se desprende que para coaputar 

la responsabilidad civil que resulta del holllicidio se toaan en 

cuenta las siguientes bases. a.saber: 

lo. - la vitalidad del individuo. calculada en diez affos que 

coaenzarán a contarse desde el dia en· que se haya verificado su 

muerte. 

2o.- los recursos que según su trabajo y facultades hubiera 

podido adquirir durante ese tieapo. rebajados los gastos 

indispensables conforllle a su género de vida. 

3o. - Los recursos del Homicida y demás responsables para 

calcular si la indeanización puede cubrirse por junto o en 

pensiones. colllputadas por renta. salarios u otros proventos de 

todos ellos. 

Co1110 puede observarse. para coaputar el dail'.o causado en 

priaer término se atiende a la vitalidad del individuo. o sea a su 

vida probable. la cual el legislador establece en diez a~os; tieapo 

que en su concepto aún podria haber vivido la victima; es indudable 
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que en algunos casos resultaba perjudicial para los faMiliares de 

la victiaa en tanto que en otros lo era ventajoso para las .ais~as. 

En segundo tér11lino. se toaa en cuenta el salario o utilidades 

anuales de la victiaa. que de su ingreso probable se deduzca lo que 

ésta hubiere podido gastar haciendo vida noraal. Mediante esta 

deducción se obtendría lo que podría.os llalllar sus utilidades 

anuales netas. Multiplicando esta utilidad por diez. resultaría el 

total de los daílo5 y perjuicios a cuyo pago seria condenado el 

holllicida. por últiao. se señala la foraa de pago de la aisaa atento 

a la posición econó111ica del obligado. la cual no lo exime de su 

cu111pliaiento. 

Posterior111ente. el día primero de abril de 1872, entra en 

vigor el primer Código Penal Mexicano de carácter Federal. en el 

que se inserta una sección destinada a la responsabilidad civil; 

sección que comprende la totalidad del libro segundo, dividido en 

seis capítulos. a saber: Capítulo Primero. dedicado a la extensión 

y requisitos de la responsabilidad civil; capítulo segundo. a la 

coaputaci6n de la responsabilidad civil; capitulo tercero. a las 

personas civilmente responsables; capitulo cuarto, a la división de 

la responsabilidad civil entre los responsables, capitulo cuarto, 

al aedo de hacer efectiva la responsabilidad civil. y el capitulo 

sexto. a la extinción de la responsabilidad civil y de las acciones 

para demandarlas. 
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los autores de este Código consagran la obligación por parte 

del hoaicida de pagar la integridad de los daiíos y perjuicios que 

sean consecuencia inaediata y directa de la auerte de la victillla. 

procediendo. adeaás. a seiíalarle al Juez el Método concreto a 

seguir para la determinación del quantu11.. dándose a la tarea de 

incluir en dicho ordenamiento legal una tabla de probabilidades de 

vida. según la edad. resolviendo con ello la incógnita que se 

planteaba con anterioridad en cuanto a los años de vida probable de 

las vícti11.as de homicidio. Para mayor ilustración me permito 

transcribir a la letra algunos artículos. ·de este ordenanliento 

legal. que sirven de base para comprender el espíritu del 

legislador y su preocupación en cuanto a este apartado se refiere. 

a saber: 

Artículo. 308 .- La responsabilidad civil no podrá declararse 

sino a instancia de parte legítima. 

Articulo 310. - El derecho a la responsabilidad civil. forma 

parte de los bienes del finado y se transmite a sus herederos y 

sucesores, a no ser en el caso del articulo siguiente. o que nazca 

de injuria o de difallación y que. pudiendo el ofendido haber hecho 

en vida su demanda. no lo verificara ni previniera a sus herederos 

que lo hicieran, pues entonces se entenderá rellitida la ofensa. 
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Articulo 311.- La acción por responsabilidad civil para 

demandar aliaentos a un hoaicida es personal y corresponde 

exclusivaaente a las personas de que se habla al fin del articulo 

318. coao directaaente perjudicadas. En consecuencia esa acción no 

foraa parte de los bienes del finado. ni se extingue. aunque éste 

perdone en vida la ofensa. 

Articulo 313 .- Los jueces que conozcan en los juicios sobre 

responsabilidad civil, procurarán que su monto y los términos del 

pago se fijen por convenio de las partes. A falta de éste. se 

observará lo que previenen los articules siguientes. 

Articulo 318.- La responsabilidad civil que nace de un 

homicidio ejecutado sin derecho, comprende: El pago de los gastos 

indispensables para dar sepultura al cadáver, el de las expensas y 

gastos necesarios hechos en la curación del difunto. de los daí'íos 

que el homicida cause a los bienes de aquél y de los aliMentos, no 

solo de la viuda, descendientes y ascendientes del finado. a 

quienes éste los estaba ministrando con obligación legal de 

hacerlo, sino taabién de los descendientes póstumos que deje. 

Artículo 319 . - La obligación de 11.inistrar dichos al iaen tos 

durará todo el tieapo que el finado debiera vivir. a no haberle 

dado auerte el hoaicida, y ese tiempo lo calcularán los jueces con 

arreglo a la tabla que va al fin de este capítulo, pero teniendo en 
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cuenta el estado de salud del occiso antes de verificarse el 

' hoaicidic. 

Articulo 320.- Para fijar la cantidad que haya de darse por 

via de alillentcs. se tendrán en consideración les posibles del 

responsable. y las necesidades y circunstancias de las personas que 

deben recibirla. 

T.lBLa DE PROBaBILID&DES DE VID&. SEG1l'N La ED.lD. 

AROS DE ED1D CORRESPONDEN aRos DE VIDA 

PROBABLE. 

A 10 40, 80 

15 37. 40 

20 34. 26 

.25 3i. 3.( 

30 28; 52 
.. '~. . 

35 2s: 7.2 

40 .22. 89 

.(5 20. 05 

50 17,. 23 
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55 14. 51 

60 . . .. 11. 05 

65 09. 63 

70 . . .. 07, 58 

75 os. 87 

80 04. 60 

85 .. 02. 00 

Por otra parte, alude a la forllla de hacer efectiva en su 

totalidad dicha obligación, la cual debe ser cubierta por el 

responsable, a pesar de que el reo haya cu111plido su condena. sea 

que se lleve a cabo por mensualidades que a juicio del juez pueda 

satisfacer. después de cubiertos sus alimentos necesarios y los de 

su familia; para el caso que en adelante el responsable. adquiera 

bienes en que se pueda hacer efectiva la responsabilidad civil el 

perjudicado tiene el derecho de que se le pague de una vez el total 

de lo que se le adeude. 

Por últiJ110, en dicho ordenamiento legal se establece que la 

amnistia y el indulto no extinguirá la responsabilidad civil ni las 

acciones para exigirla, ni los derechos legíti~os que haya 

adquirido un tercero. Sin embargo. señala que cuando la 

responsabilidad no se haya hecho efectiva todavía. y se trate, no 
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de restitución. sino reparación de daños. de indeanización de 

perjuicios o de pagos de gastos judiciales. quedará el reo libre de 

esas obligaciones sólo cuando así se declare en la aanistía Y se 

dejen expresamente a cargo del erario. De lo anterior se desprende 

que ni el propio estado tiene facultad alguna para privar a los 

ofendidos del derecho que les asiste para exigir el pago de los 

daños y perjuicios que padecieron COMO consecuencia de la auerte de 

una persona. al homicida responsable. 

El Código Penal de 1929. cuyo autor es el Lic. José Alll\aráz, 

consagra en su libro segundo lo relativo a la reparación de daños, 

el objetivo principal al igual que en el que antecede reside en el 

restablecimiento de la situación anterior a la coll\isión del delito. 

sea 11\ediante la restitución. restauración o indemnización; se habla 

ya de un daño material y un daño no material. este se hace 

consistir en daños causados en la salud, honra. reputación y en el 

patri111onio moral del ofendido. o de sus deudos; de 111anera general 

sei'l'.ala el 11\odo de co111putar el daño causado por el delito. en 

específico el que resulta co1110 consecuencia de la auerte de la 

victi1na. así coll\o la for111a de hacerla efectiva al responsable; lo 

que se puede apreciar del con tenido de los artículos del Código 

Penal que nos ocupan y que a continuación se transcriben para su 

conocillliento y consecuente co111prensión a saber: 
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Artículo 301. - Los pm-ju~cios a que se refiere el articulo 

anterior, son de dos clases: 

I.- los aateriales. sufridos por el ofendido o sus herederos, 

coao consecuencia del delito, y 

II.- los no aateriales, causados en la salud. honra, 

reputación y en el patriaonio aoral del ofendido, o de sus deudos. 

Artículo 302. - la indeanización· de que habla la fracción I 

del articulo anterior comprende. además: 

I. - lo que el ofendido haya dejado de lucrar. 

consecuencia inaediata y directa del delito; 

COMO 

II.- El valor de los gastos necesarios hechos en la curación 

del ofendido. el de sus funerales y el de los gastos judiciales. y 

III .- El pago de la pensión alimenticia en los térainos de 

los articulas 332 y 333. a todos los que hubieren eStado 

percibiéndolos o hubieren podido exigirlos legalmente de la 

víctima. y en la mis~a cantidad y condiciones. 

Articulo 324 .- El derecho a la reparación del dai'ío forma 

parte de los bienes del finado y se transmite a sus herederos y a 

sus sucesores. a no ser en el caso de homicidio en que tal derecho 

pertenece sólo a los herederos. El derecho a la reparación del daño 

por delitos que se persigan sólo a petición de parte ofendida, 
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únicaaente. pasará a los herederos y sucesores. cuando el ofendido 

baya foraulado su querella. 

Articulo 327 .- I.os jueces que conozcan de juicio sobre 

reparación del daiio. procurarán que el aonto de ésta. en lo que no 

sea susceptible de valuación. y los térainos del pago. se fijen por 

convenio de las partes. A falta de esto. se observará lo que 

previene en los articules siguientes. pero en todo caso expresarán 

en la sentencia la cantidad que importe. 

Artículo 

aliaenticia a 

durará todo 

332 .-

se 

La. obligación de suainistrar 

refiere la Fracción II I del que 

el tieapo que el ofendido habría 

la pensión 

articulo 302 

de vivir. 

probablellente. a no haberle dado 111.uerte o inutilizado el acusado 

este tieapo lo fijarán los jueces conforme a las tablas de 

mortalidad científica aceptadas; pero cesará la obligación de dar 

aliaento en lo casos en que con arreglo a la ley Civil. no debiera 

continuar ainistrándolos el ofendido si viviere. 

Articulo 333.- Para fijar el modo de pagar la cantidad que 

haya de darse por vía de aliaentos, se tendrán en consideración los 

recursos del responsable y las necesidades y circunstancias de las 

personas que deban recibirla. 
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Articulo 337 .- En caso de resul.tar al ofendido la auerte o 

una incapacidad absoluta para trabajar. el ofensor estará obligado 

a pagar el iaporte de dos años de utilidad. coapu tada según la 

posición social. trabajo, sexo y salario. eaolUllentos o sueldos que 

disfrutare el ofendido el dia en que se coaetió el delito. Si el 

perjudicado no percibiere salario. sueldo o eaolwaento. el pago se 

coaputará por la utilidad anual de.l ofensor. 

En el Código Penal de 1929. al final del libro segundo que se 

refiere a la reparación del daño. se inserto el cuadro que lleva el 

título de ""Tabla de Indeianizaciones··. a que alude el articulo 300 

de este Código. Podeaos agregar que esta es una tabla típica de 

indell\nizaciones por accidentes del trabajo, de la que sólo nos 

permitimos transcribir la partida No. 173, por ser de importancia 

al tema que nos ocupa, y que a la letra dice: 

173.- Por muerte o incapacidad total permanente ..... 720 días 

de utilidad del ofendido. 

Cabe mencionar en cuanto a este punto se refiere, que se 

presenta una liaitación. propiaJaente dicha. respecto del pago 

íntegro de los daños y perjuicios que deben ser cubiertos a los 
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herederos de la victiaa del ilicito. el que sólo se hace consistir 

en ?20 dias de utilidad del ofendido coao se desprende de la 

partida núaero 173 antes citada. atento a lo dispuesto por el 

articulo 337 del C6digo Penal de 1929. 

1 mayor abundamiento, sei'íalo que en dicho ordenaaiento legal 

se establece la foraa de hacer efectiva en su totalidad tal 

responsabilidad al reo, como taJ11bién que la a111.nistia y el indulto 

no extinguirán la obligación de reparar el daifo ni las acciones 

para exigirla. ni los derechos legiti111.os que hubiere adquirido un 

tercero. Sin embargo. cuando la obligación no se haya hecho 

efectiva toda via y se trate de indel!lllización. quedará el reo libre 

de esta obligación sólo cuando así se declare en la a1anistía y las 

obligaciones correspondientes se dejen expresall\ente a cargo del 

erario. 

La Ley General Para Juzgar a los Ladrones. Heridores y Vagos 

de 1857. el Código de Veracruz de 1869. el C6digo Penal de 1871 y 

el de 1929, respecto del dai'ío causado con 111.otivo de la privación 

ilícita de la vida humana conceden. dada la iaportancia que 

representa la misma asi como su co111.pleja deter111.inación. un apartado 

en el cual se específica la aanera en que habrá de cuantificarse el 

dai'ío, consecuencia de dicho ilícito. 111.ediante los eleaentos que se 

indican para tal efecto. a los que se suaa una tabla de vida 
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probable según la edad y una de indeanizaciones. que se aprecian en 

los dos últiaos ordenuientos legales en cita. Situación que no se 

presenta en el Código Penal de 1931. en el cual únicaaente se 

establece en su articulo 31. de aanera general coao eleaentos para 

fijar el aonto de la reparación del daito las pruebas obtenidas 

durante el proceso. las cuales en todo caso deberán ser idóneas 

para a~itar y justificar el d4ño aaterial o aoral causado. en 

caso contrario la sentencia que se dicte al procesado será 

absolutoria por cuanto a este concepto se refiere: 

Coao puede apreciarse. resulta injusta tal disposición legal 

aáxiae cuando se está frente al delito de hoaicidio. ante la 

privación i licita de la vida humana. del bien j uridico de iaayor 

prepoderancia. ante la naturaleza del daito causado a la faailia de 

la victiaa. tanto aaterial como moral. aunado a la dificultad que 

presenta su correspondiente acréditaaiento. en virtud de que no es 

posible calcular la vida probable del occiso. su estado de salud, 

posterior a su inhuiaación. su voluntad para ayudar a su faailia. la 

parte que destinaba para ello. etc. 

Por ende considero necesario se adicione el articulo 31 del 

Código Penal Vigente. debiendo establecer en el iaisao la foriaa y 
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térainos a seguir para el efecto de fijar el aonto de la reparación 

del d~o en caso de hoaicidio. En éste sentido seffalo: 

Articulo 31.-

En caso de hoaicidio el juez determinará y fijará el Monto 

de la indemnización que corresponda. tomando como base el 

cuadruplo del salario diario integro que percibia la víctiaa, a la 

fecha de la comisión del delito y se extenderá la número de dias 

que para el caso de muerte señala la Ley Federal del Trabajo, en su 

articulo 502. En el supuesto de que la víctima no fuere asalariado 

se tomará como base el cuadruplo del salario mínimo más alto en la 

·región. La indemnización por el daño moral causado lo estimará 

tomando en cuenta la situación económica del responsable así como 

las demás circunstancias del caso. La indemnización comprenderá 

además el pago de gastos funerarios. 

Está disposición será aplicable 

legítima."" 

a petición de parte 

De lo anterior se desprende que previa soHci.tud por parte de 

del Ministerio Público. el ofendido o su legi tiao representante, 



136 

en el sentido de que se condene al procesado al pago de la 

reparación del dallo, consecuencia del delitn de hoaicidio, el juez 

de la causa con fundamento en la disposición legal que se propone 

se encuentra obligado a determinar y fijar el monto de la 

indeanizaci6n a pagar por el procesa.do, de resultar penalmente 

responsable, a los familiares de la victima. 

Indemnización que de alguna manera compensaria el 

sufrimiento, la pena de los ofendidos por el deceso de su fa•iliar; 

desde luego, no pretendo se piense que el dinero es el instrumento 

idóneo que puede suplir inclusive hasta el ser más querido que ha 

sido privado de la vida, pero si de alguna forma establecer que 

contribuye a la seguridad y estabilidad económica de los mismos, 

evi tanda en cierto grado la propensión a la delincuencia, 

prostitución, suicidio y consecuente desintegración familiar. entre 

otras. 

Seguramente surge la pregunta respecto de que hacer en caso 

de que el sentenciado carezca de medios económicos para cumplir con 

la obligación derivada de la comisión del delito de homicidio, 

consistente en la reparación del daño. que le ha sido impuesta; de 

presentarse tal situación consideró que es el Estado quien se 
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encuentra obligado subsidiariaaente a cubrir la misaa. si toaaaos 

en cuenta que tiene coao fin priaordial brindar a sus gobernados 

seguridad. estabilidad y armonía. derivada del contrato social 

existente, y que por causas imputables al mismo no se concibió. 

Con lo anterior se pretende en cierta forma se otorgue a los 

ofendidos por el delito que nos ocupa una 11.ayor protección en lo 

relativo a la reparación del daño. que pienso es parte del espíritu 

de justicia y equidad que promueve el legislador, y en cuyo 

principio radica su existencia. 

3.- Jurisprudencia. 

•• lA REPARACION DEL DARO. CARÁCTER DE PENA PUBLICA.- la 

reparación del daño tiene el carácter de pena pública. por lo que . 

procede su satisfacción en el caso de que se lesione el patrimonio 

ajeno· con motivo de la infracción, sin que para ello sea 

indispensable la petición de la misma por el lesionado en su 

patrimonio. 

Séptiiaa época, segunda parte. vol. 36. pág. 23, .\.D. 3418/71. 

Carlos Pérez González. 5 votos. 
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••u REPAR.lCIOH DEL DAiio. PROCEDEHCU DE U.-Sólo puede 

condenarse al pago de la reparación del da!o si en el proceso se 

coaprueba debidaaente la existencia del de.Be aaterial o aoral que 

causó el delito coaetido. 

Quinta época. toiao lXVI, Pág. 159. Ponce Rodriguez Donaciano. 

Sexta época: Segunda Parte: Voluaen VI. Pág. 221. 1.D. 

2201/57. Constancia luna Berhall y Coag. Unaniaidad de 4 votos. 

Voluaen XXV. Pág. 95. A.O. 3544/58. Aaador Arellano 

Cervantes. 5 votos. 

Voluaen XL. Pág. 71 A.O. 4213/60. Alberto Martínez luna. 

Unani~idad de 4 votos. 

Voluaen XLVIII, Pág. 33 A.D. 2691/61. Unanimidad de 4 votos. 

• " REP.lR1CION DEL D1RO. TERMINO P1RA RENDIR PRUEB1S P.lR.l 

11.- Dentro de la técnica del proceso penal no hay propiaaente un 

término exclusivo para la rendición de las pruebas relativas a la 

reparación del daño. en atención a que desde el auto cabeza de 

proceso. hasta el que declara cerrada la instrucción, las partes 

pueden válidamente ofrecer y rendir pruebas. 

A.D. 2749/63. Rafael Quintana Martinez, 14 de Abril de 1966, 

5 votos. Ponente Manuel Rivera Silva. 



139 

• • I.1 REP1R1CIOH DEI. D.1110 HO PEDID! POR El. OFENDIDO . - La 

circunstancia de que el ofendido no haya proaovido la reparación 

del daffo. no es obstáculo que iapida la condena correspondiente, 

puesto que se trata de una pena pública cuya iaposici6n incuabe al 

juzgador, sieapre que esta sanción pecunaria haya sido solicitada 

por el Ministerio Público, ya que la sentencia no puede coaprender 

cuestiones ajenas a los límites de la acusación penal. 

A.D. 7415/65. Renan Melina. 6 de Mayo de 1968. Unaniaidad de 

4 votos. Ponente Manuel Rivera Silva. 

Semanario Judicial de la Federación. Sexta época. Voluaen 

CXXXI. Segunda Parte. ~ayo 1968. Primera Sala. Pág. 12. 

•• REPAR1CIOH DEL D1RO. PETICIOH DE l1. POR EL KIHISTERIO 

PUBLICO, EH L1S COHCI.USIOHES.- Si la responsable hace una 

interpretación letrística de lo publicado en el Semanario Judicial 

de la Federación. en el sentido de que el pago de la reparación del 

daffo " tiene el carácter de pena pública y esta subordinada a la 

condición de que el Ministerio Público la inicie" (Quinta época, 

Toao LV. Pág.) entendi~ndo por esta expresión que desde un 

principio la representación social solicita dicho pago en una 

deaanda foraaL para que la conozcan los inculpados y puedan 

preparar y presentar su defensa. debe decirse qu!!! tal 
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interpretación es errónea. pues coao la reparación del dafio es una 

de las varias penas que pueden iaponerse dado el caso, si la 

sentencia es condenatoria.· en foraa alguna viola la garantia de 

audiencia, ni deja indefensos a dichos inculpados. cuando el 

Ministerio Público al aisao tieapo que solicita la condena por el 

delito que estiaa coaetido. pide taabién la iaposicién de la pena 

consistente en el pa.90 a la aencionada reparación y los referidos 

inculpados claraaente quedan enterados de lo que se solicita en su 

contra y la posible condena al pago en cuestión. que es 

consecuencia de la declaratoria de responsabilidad. pero no tiene 

una fuente autónoaa. que requiera un procediaiento distinto al de 

la aera solicitud hecha por el Ministerio Público en sus 

conclusiones. 

Séptiaa época. Segunda Parte. Volúmenes 169-174. Pág. 99 A.D. 

4005/72. FERROCARRILES NACIONALES DE MEXICO. 5 votos. 

•• REPARACION DEL DARO. FIJACION DE lA.- la jurisprudencia 

visible a fojas 49 del Voluaen CXIV. Sexta época. del Se!llanario 

Judicial de la Federación. que bajo el rubro: • REPARACIOH DEI. 

DA~O. FIJACION DE LA. establece el articulo 31 del Código Penal del 

Distrito y Territorios Federales. al 

indispensable capacidad econó111ica del 

exigir coao requisito 

inculpado. se refiere 

exclusiva11ente a los casos en que es 11enester reparar el da!o 
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aeral. dade que en este respecte el juzgadcr ne tiene etra base 
l 

para fijar su aonto que su prudente arbitrio. en donde aparece coao 

indice de gran trascendencia la situación eccnóaica del acusado Y 

no en casos a que la condena se refiere a la reparación del daí'l'.o 

aaterial. cuyo aonto se encuentra debidaaente acreditado en autcs. 

tanto con el dictaaen pericial sobre el valor de los da~os 

causados. coao por los docuaentcs exhibidos y que de111uestran los 

gastos erogados por los ofendidos con activo del delito. que hacen 

prácticaaente innecesario atender a la capacidad econóaica del 

obligado. si se tiene en cuenta sobre todo que la reparación del 

daffo es una pena pública y que el condenado a cubrirla puede 

posterioraente. si es insolvente al moaento de la sentencia. 

obtener bienes o ingresos suficientes para tal fin". es posterior a 

la 251 de la compilación jurisprudencia de 1917 a 1965. por lo que 

debe de ccnsiderársele como coapleaentaria. y en tal virtud. alllbas 

jurisprudencias no se oponen. 

Amparo directo 2232/74. Fluvio Rodríguez Acosta. 6 de 

Séptielllbre de 1974. 5 votos. Ponente: Mario G. Rebolledo. Primera 

Sala. Séptima época. Volumen 69. Segunda Parte. Pág. 29. 

REPARACIOH DEI. Da\RO. SU CUa\lfTIFICACIOH DE La\ 

(LEGISllCIOH DEL ESTADO DE HUEVO LEOH) .- El artículo 29 del 

Código de Nuevo León (idéntico al apartado priaero del artículo 31 
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del Código Penal Federal) fijan las directrices conforae a las 

cuales el Juez cuantificará la reparaci6n del dai'ío y en el que se 

alude a las pruebas obtenidas en el proceso. Algunos precedentes 

que ha aceptado este alto tribunal respecto a envio de la ley Penal 

a la ley Federal del Traba.jo, refieren a las legislaciones coao las 

de lguascalientes y Jalisco. pero el Código de Nuevo león no hace 

tal reenvío. 

A.D. 4887/73. Roberto Montalvo" Saucedo. Marzo 20 de 1974. 

Mayoria de 4 votos. Ponente: Mtro. Ezequiel Burgueta Farrera. 

Disiden te: Ernesto Agui lar .iü varez . Prillera Sala. Séptima época. 

Volumen 63. Segunda Parte. Pág. 36. 

REP.AR.\CION DEL DAllO. CU.lHTIFIC.ACIOH DE LA. EN C.lSOS DE 

REENVÍO A l.A LEY FEDERAL DEL TR.ABAJO. - El hecho de que algunos 

Códigos de los Estados reenvíen para cuantificar el man to de la 

reparación del daffo a la Ley Federal del Trabajo, no significa que 

deban pasar por alto las pruebas obtenidas en el proceso, respecto 

del ingreso de la víctima. o que ninguna prueba se requiera de 

ello. llevado al estreao el criterio contrario. se llegaría al caso 

de condenar al pago de la reparación del da~o fijándolo de acuerdo 

con la ley Federal del Trabajo que coaprende a quienes trabajan. en 

beneficio de los causahabientes de la victi•a de un hoaicidio aún 
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desconociéndose si tenia algún ingreso y si estaba en condiciones 

de tenerlo. 

llapare Directo 4887/1973. Roberto Montalvo Saucedo. Marzo 20 

de 1974. Mayoria de cuatro votos. Ponente: Ezequiel Burgueta 

Farrera. Disidente. Ernesto Aguilar Alvarez. Priaera Sala. Séptima 

época V.el uaen 6 3 . Segunda Parte. Pág . 3 5 . 

REPAR1CION DEI. D1RO, PRECISIOH DEL KOHTO. - En toda 

sentencia condenatoria el juzgador debe resolver sobre la 

reparación del daPl'.o, ya sea absolviendo o condenando a pagar 

cantidad precisa y no dejar a salvo los derechos del ofendido ni 

aplazar la determinación del monto a incidente 

posterior. 

o resolución 

Jurisprudencia 269 (Sexta época) Pág. 587. VolWLen. Primera 

Sala. Segunda Parte. Apéndice 1917-1975. Anterior apéndice 1917-

1965. Jurisprudencia 252. Pág. 516. 

REP1RACION DEL DARO, CONDENA VIOL1TORIA DE G1RANTI1S Al 

PAGO DE 11, EN FAVOR DE PERSONA IHDETERKIHADA.- Una sentencia se 

dicta contraviniendo normas procesales básicas, si incurre en el 

yerro de condenar al pago de la reparación del daílo a favor de • 
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los deudos del occiso. cuando se deauestre legalaente el 

entroncaaiento". expresión que entrafl:a. una condena a favor de 

persona indeterainada cuando dicha persona acredite una situación 

que debi6 acreditarse dentro del proceso. Se trata. desde el punto 

de vista técnico. de una condena que no está legalaente fundada ni 

activada constitu~ionalaente. 

Amparo Directo 3419/73. Nicolas Berezaluce Hernández. 18 de 

Agosto de 1975. 5 votos. Ponente: Ezequiel Burguete Farrera. 

Priaera Sala. Séptima época. Volumen 80. Segunda Parte. Pág. 47. 

REP.&R.&CION DEL D.&RO. PRESCRIPCIOH DE L.&. NO OPER.& 

CU.ANDO SE DElfAHDA A TERCERO. - Para que opere la prescripción a 

que se contrae el artículo 113 del Código Penal Federal. es 

111enester que la reparación del daño como sanción pecuniaria sea 

impuesta en sentencia ejecutoria al autor de los hechos 

delictuosos. por lo que no opera si la reparación que se demanda no 

fue como pena pública. si no co1110 responsabilidad civil exigible a 

persona diferente del inculpado. 

Séptiaa época. Segunda Parte. Volumen 9. Pág. 33. A.D. 

322/69. O..nibus de oriente. S.A. de C.V. 5 votos. 
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•• DAllO REP.lRACIOH DEI.. SON PROBLElf.lS DISTINTOS SO 

DECL.lR.lCIOH COllO PEK.l POBI.IC.l Y SO EIIGIBILIDlD. - Coao, de 

acuerdo al articulo 29 del Código Penal Federal. la reparación del 

dailo tiene el carácter de pena pública. es inconcuso que debe 

decretarse sieapre que la conducta del responsable produzca dailos y 

estos queden coaprobados de acuerdo a la técnica procesal. Esta 

situación es tota!Jaente distinta al probleaa de su exigibilidad 

aaterial. pues constituye temas juridicos diversos el de la condena 

a la reparación del daño causado a través del proceder penal111.ente 

reprochable, y el relativo a quien. conforme a la ley, se encuentra 

obligado por esta a cumplirla en el sentido econóaico. 

A. D. 1038/70. Pablo Rosales Sala:z:ar. 6 de Agosto de 1970. -

Unanimidad de 4 votos. Ponente: Ernesto Aguilar Alvarez. 

Secretario: Fernando Curie! Defosse. Informe 1970. Primera Sala 

Pág. 28. 
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e o H e L u s I o H E s 

PRillERA.- Establecer una definición de delito con valor universal 

es por deaás coll\plicado, dado que el contenido del misao depende en 

lo absoluto de la época y costuabres que rigen en una sociedad 

deterainada. 

SEGUNDA.- La privación ilícita de la vida huaana es la violación 

del derecho a la existencia, al desarrollo y evolución del ser 

hu11ano. 

TERCER.l.- Existe delito cuando una conducta hulllana es tipica, 

antijuridica, imputable, culpable y punible. 

CU.lRTA. - El estado para man tener la armenia social. en ., via . de 

reproche a conductas delictuosas, procede a la illlposición .de· una 

pena al responsable. 

QUIHT.l.- La huaanización de la pena supone el reconociaiento de los 

atributos inherentes a la dignidad humana. 
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SEIT1.- Mediante la aplicaciór.. de la pena el Estado tiene coao 

finalidad corregir y readaptar al delincuente o, de no ser posible, 

segregarlo para la defensa de la sociedad. 

SEPTill.- la responsabilidad civil se traduce en la necesidad de 

restaurar la esfera_juridica lesionada, por un hecho ilicito o por 

·la creación de un riesgo, 111ediante la reparación de los daí'ios y ... 
perjuicios causados. 

OCT.lV.l. - Nuestros legisladores del Código Penal de 1871, 1929, 

respecto de la reparación del daño en el delito de homicidio, han 

tenido una mayor visión en relación con la problemática que 

presenta su determinación y consecuente cuantificación a grado tal 

que proveen de los elementos para su cometido. 

HOVEH.l.- Nuestro actual Código Penal es omiso en señalar de manera 

concreta la forma de determinar el monto de la reparación del daño 

en caso de homicidio, lo que suscita y acrecenta su probleaática en 

la práctica. 
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DECIKl. - Resulta necesario insertar dentro de nuestro 

ordenaaiento penal, el precepto que nos indique de aanera concreta 

la foraa de cuantificar el aonto de la reparación del daft'.o en 

tratándose del delito de hoaicidio. Petición que se efectúa en 

función de la naturaleza del daiio que se causa a los ofendidos, 

aediante la coaisi6n del delito en comento. 
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