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INTRODUCCION. 

Como es sabido se realizaron reformas al Cédigo Penal para el Distrito 

Federal, que fueron publicadas el 13 de mayo de 1996, entrando en vigor al 

dia siguiente de su publicacién; de éstas, una de las mas trascendentes fue 

la adicién del articulo 368 bis del Cédigo Penal; en virtud de que se crea un 

nuevo tipo penal auténomo, dentro del Titulo Vigésimo Segundo, Capitulo |, 

"Delitos en contra de las personas en su patrimonio", con la intencién de 

salvaguardar de forma mas integra los bienes protegidos dentro del citado 

Titulo de! Cédigo Penal. 

Se hace necesario entrar al estudio de tal adicién, ya que aparentemente ta 

conducta regulada en el articulo 368 bis del Cédigo Sustantivo de la 

Materia, no estaba contemplada en el conjunto de tipos penales que 

integran nuestro Cédigo Penal, lo anterior de acuerdo a lo establecido por 

los Legisladores en su Exposicién de motives de fecha 18 de marzo de 

1996. 

Por lo anterior en el presente trabajo se desarrollara lo siguiente: 

En el Capitulo |, se referira a los Aspectos Generales, se estudiara lo que es 

ta norma penal, entendida como la disposicién juridica que emana del 

Estado, la cual se va a integrar en un cuerpo de leyes en donde se va a



imponer 0 prohibir una determinada Conducta a todos los individuos que 

integran la sociedad, la cual va a ser considerada como delito. Ahora bien, 

esta norma penal consta de dos elementos que son: el precepto y la 

sancion. 

Por precepto se comprende e! texto en donde se contiene la conducta activa 

u omisiva considerada contraria a derecho; y la sancién se prevé para el 

caso de incumplimiento de lo establecido en el precepto. 

Se abordara el concepto de delito atendiendo a lo que establece el articulo 7 

del Cédigo Penal, a saber: " Delito ef acto u omisién que sancionan las leyes 

penales"; doctrinariamente se conoce al delito como la conducta ttpica, 

antijuridica y culpable, por lo cual primeramente para constatar si existe un 

Gelito ha de comprobarse la existencia de una conducta humana, la cual 

debe adecuarse perfectamente al tipo penal establecido en la ley para su 

individualizacion y si dicha conducta se adecua, decimos que se trata de 

una conducta tipica, 0 !0 que es lo mismo que presenta fa caracteristica de 

tipicidad; habré que averiguar si esa conducta tipica se encuentra permitida 

por et ordenamiento penal, es decir, si existe alguna causa de justificacion 

que la ampare, pues en caso contrario se tiene a la conducta como 

antijuridica por ser contraria al orden juridico existente; una vez acreditado 

que ja conducta es tipica y antijuridica (injusto penal), es menester saber si 

esa conducta es culpable, es decir, si le era exigible al autor de esa



conducta que actuara de manera diversa a la que lo hizo por contar con las 

condiciones psiquicas y fisicas para conducirse conforme a la norma y por 

ende le sea reprochabie el injusto al autor. 

Se atendera para el desarrollo de la teoria del delito a las teorias 

sobresalientes en cuanto al estudio de ésta, asi, se analizara ta teoria del 

delito a fa luz de ta corriente causalista de la accién y finalista de la accion, 

con el propésito de comprender el origen y desarrollo que del concepto de 

delito se ha dado con e! transcurso del tiempo; lo anterior sin entrar en 

discusién en cuanto a las posturas que cada una de estas teorlas sostienen, 

dado que rebasarfa los fines propuestos en el marco de este trabajo, 

aludiendo asi a tos tratadistas mas connotados de cada una de las 

corrientes mencionadas. 

Asi tenemos que la teorla causalista (injusto objetivo, culpabilidad 

psicolégica, sostenida por Von Liszt) se basa en los siguientes principios: 

1.- Conducta. Entendida como una voluntad exteriorizada en forma de 

puesta en marcha de la causatidad. 

2.- Antijuridicidad. Que es la causaci6n de un resultado socialmente dafioso. 

3.- Culpabilidad. Es fa_relacién psicolégica entre la conducta y el resultado 

en forma de dolo o culpa. 

4.- Punibilidad. El sometimiento a una pena en caso de cumplirse lo 

anterior.



En cuanto a la teorla finalista de la accién (tipo complejo), sostenida 

principatmente por Hellmunt Von Weber y Alejandro Graf Zu Dohna, 

redondeada por la obra de Hans Welzel, sus puntos de partida jusfiloséficos 

son: 

1.- Conducta. - Es el hacer voluntario final. 

2.- Tipicidad.- Como prohibicién de una conducta en forma dolosa o 

culposa. 

3.- Antijuridicidad.-Comprendida como contradiccién de la conducta 

prohibida con el orden juridico. 

4.- Culpabilidad. Que es la reprochabilidad. 

Se analizaré el tipo penal previsto en el articulo 368 bis del Codigo Penal 

acorde con lo que dispone el articulo 122 del Cédigo de Procedimientos 

penaies para el Distrito Federal; asi, se hara un desglose de los elementos 

del tipo requeridos por tal precepto, a fin de conocer su estructura, 

analizandolo conforme a sus elementos y adecudndolo a la teoria 

tetratomica det delito que la doctrina contempia (se hablara entonces de una 

conducta, tipica antijuridica y culpable), cabe sefialar que el andalisis se 

realizara a la luz de teoria finalista de fa accién, puesto que al citar ef articulo 

122 det Cédigo Adjetivo de la materia los elementos subjetivos (dolo y 

culpa) aparecen como parte integrante de! tipo penal, es claro que tal 

precepto se sustenta en ios principios sostenidos por esta teorta.



Et tipo penal en comento establece que: “se sancionara con pena de tres a 

diez afios de prisién y hasta mil dias multa, al que después de la ejecucién 

det robo y sin haber participado en éste, posea, enajene o trafique de 

cualquier manera, adquiera o reciba los instrumentos, objetos o productos 

del robo, a sabiendas de esta circunstancia y el valor intrinseco de éstos sea 

superior a quinientas veces el salario". Se hara un estudio en cuanto al 

momento consumativo de este ilicito a fin de verificar si es instantaneo, 

permanente o continuo, continuado, como se advierte de la anterior 

transcripcién, son varias las hipétesis para la concresién de ese illicto 

(poseer, enajenar, traficar, adquirir o recibir instrumentos, objetos o 

productos del robo), entendiendo que para que se considere instantaneo la 

consumacién del delito ha de darse en el momento en que se han realizado 

todos sus elementos constitutivos; se considerara permanente o continuo 

cuando la consumaci6n se prolonga en ei tiempo y continuado cuando con 

unidad de propésito delictivo, pluralidad de conductas y unidad de sujeto 

pasivo se viole el mismo precepto legal. 

En el! capitulo Il se abordar4 el tema de la autoria y participacién. 

Entendiendo por autor aquéi sujeto que realiza antijuridica y culpablemente, 

por s! o a través de una persona que obra como instrumento, el hecho 

prohibido por la ley. La autoria se clasifica en autor directo o inmediato, autor 

indirecto o mediato y coautoria. El autor directo o inmediato es la persona 

que tiene en sus manos el si y el como se realizara el delito, en otras 

palabras fa decisién final de cometer el delito; el autor mediato o indirecto



  

sera la persona que realiza el delito por medio de otra persona que utiliza 

como mero instrumento; la coautoria surge cuando varios sujetos ejecutan la 

conducta delictiva, ésto es, que quieren la realizacién del evento delictivo y 

de mutuo acuerdo fo llevan a cabo, todos ellos consideran realizado el 

hecho como propio, teniendo el codomonio def hecho. La participacién es el 

aporte doloso que hace un sujeto al hecho realizado por el autor del delito, 

esta ayuda debe ser tal que no sea necesaria para la consumaci6n del ilicito 

siendo entonces una conducta accesoria a la de! autor del delito; la 

participacion se da en dos formas, instigacién y complicidad; por instigaci6n 

se entiende que el sujeto (instigador) determina o induce a otro a la 

comisién de un ilicito, a través de una influencia psiquica, este instigador 

obra dolosamente, ya que quiere la produccién del resultado tipico, pero no 

tiene en sus manos la realizacién det delito; la complicidad se da cuando el 

sujeto auxilia o coopera al autor de! delito, siendo que esta contribucién o 

cooperacién puede ser de cualquier naturaleza, sin que ésta sea necesaria 

para la consumacién del ilicito. Resufta de vital importancia la Teorla de la 

Autoria y Participacién, dado que el tipo penal en estudio puede ser 

cometido o ejecutado en los diferentes grados aludidos y conforme a lo que 

establece e! articulo 13 del Codigo Penal. 

Una vez sentadas las bases del presente trabajo, se abordara en e! Capitulo 

Ii, en el cual se abordara la figura del Encubrimiento previsto por el articulo 

400 fracciones | y Ill de! Codigo Penal, ef cual establece que: “Art. 400.- Se 

aplicara de tres meses a tres afios de prision y de quince a sesenta dias



multa, al que: I. Con animo de lucro, después de la ejecucién del delito y sin 

haber participado en éste, adquiera, reciba u oculte el producto de aquél a 

sabiendas de esta circunstancia. Si el que recibié la cosa en venta, prenda o 

bajo cualquier otro concepto, no tuvo conocimiento de !a procedencia ilicita 

de aquélla, por no haber tomado las precauciones indispensables para 

asegurarse de que la persona de quien ta recibié tenia derecho para 

disponer de ella, la pena se disminuira hasta en una mitad. ... Ill.- Oculte o 

favorezca el ocultamiento del responsable de un delito, los efectos, objetos o 

instrumentos del mismo o impida que se averigie. ..."; el analisis consistira 

en un desglose de manera sintetizada de los elementos del tipo de 

Encubrimiento, estableciendo asi las formas de concretarse el! delito 

(adquirir, recibir, ocultar) ya sea el producto del robo o bien al responsable 

de éste, e! bien juridico tutelado por la norma penal, la forma de intervencién 

de los sujetos activos, de acuerdo a lo que establece el articulo 13 del 

Cédigo Penal; se hara  distincién entre autora, participacién y 

encubrimiento, con la finalidad de comprender y apreciar las semejanzas y 

diferencias entre estas figuras juridicas; finalmente se analizara la figura del 

encubrimiento, en cuanto a su momento consumativo, es decir, se 

determinaraé si se puede hacer de manera instant4nea, continua o 

permanente o bien continuada. 

Finalmente en el Capitulo [V, se elaborara un andlisis comparativo entre el 

tipo penal previsto por el articulo 368 bis y el delito de Encubrimiento



previsto por el articulo 400 fracciones | y Ill, ambos numerales del Codigo 

Penal. 

Para lo anterior se expondra una resefia de los antecedentes legislativos 

que preceden al actual articulo 400 del Cédigo penal, aludiendo asi a las 

siguientes reformas: 

1.- Cédigo Penal para el Distrito Federal y Tertitorios Federales en Materia 

del Fuero Comin y para toda la Republica en Materia de! Fuero Federa, 

expedido el 2 de enero de 1931, que entrara en vigor el 17 de septiembre 

del mismo afto (destacando que dicho Ordenamiento abroga al Cédigo 

penal de fecha 15 de diciembre de 1929, que era el.que regia en esa fecha), 

establesta en el articulo 400 el delito de Encubrimiento, el cual constaba de 

tres fracciones en las que se describian las diferentes hipdtesis con fas que 

se constataba el delito que nos ocupa, tales como impedir la consumacion 

de los delitos, impedir la averiguacién de éstos, la persecucién de tos 

delincuentes y adquisicion de cosas robadas. 

2. Reforma del Cédigo Penal para el Distrito Federal y Territorios 

Federales, de fecha 31 de diciembre de 1945, publicado en el Diario Oficial 

de 9 de marzo de 1946, en vigor tres dias después de su publicacién, de la 

que se desprende que el articulo 400 describia el delito de encubrimiento, 

se modifica la fraccion | parrafo segundo, fa fracci6n Il y lil y se adictonan las



fracciones IV y V, asi como la creacién del articulo 400 bis, enumerando 

diversas hipétesis por medio de las cuales se colma ef tipo en comento, 

siendo principaimente impedir la consumacién de los delitos, la falta de 

diligencia para asegurarse de ta procedencia licita de objetos adquiridos, no 

prestar auxilio para la investigacién de los delitos o persecucién de los 

delincuentes, prestar auxilio o cooperacién al autor de un delito y ocultar al 

responsable, efectos, objetos o instrumentos del delito y el citado articulo 

400 bis se establece una pena atenuada para los casos de encubrimiento de 

determinadas hipstesis, tomando en cuenta las circunstancias personales 

del acusado, quedando tal facultad al arbitrio del juzgador. 

3.- Reforma de fecha 29 de diciembre de 1984 para el Codigo Penal para el 

Distrito Federal y Territorios Federales publicada en el Diario Oficial de 14 

de enero de 1985, en la que se reforma la fracci6n Ill del articulo 400, 

precepto que al igual que los anteriores, establece en sus seis fracciones los 

supuestos o hipétesis con las que se puede cometer el delito de 

encubrimiento. 

4.- Reforma hecha por decreto de fecha 16 de diciembre de 1985, publicada 

en el Diario Oficial el 23 del mismo mes y afio, que entrara en vigor 30 dias 

después de su publicacién, en la que se adicionaba un parrafo tercero a la 

fraccion | del numeral 400 del Codigo Penal para e! Distrito Federal y 

Territorios Federales.



5.- Reforma elaborada por decreto de fecha 30 de diciembre de 1991, en la 

que se deroga el parrafo tercero de la fraccién | de! articulo 400 del Cadigo 

Penal, para quedar de forma en que actualmente se aprecia. 

Cabe destacar que las reformas sefialadas, unicamente se refieren a las 

fracciones | y Ill de! articulo 400 del Codigo Sustantivo, por ser éstas materia 

del presente trabajo. 

Se continuaré haciendo de manera comparativa un estudio de las conductas 

reguladas por el recién creado tipo penal, previsto en ei articulo 368 bis y las 

conductas reguladas por el numeral 400 fracciones | y Ili, ambos del Cédigo 

Penal. 

Asimismo, atendiendo al bien juridico protegido por éstos tipos penatles, se 

elaboraré de manera analéga fas diferencias y semejanzas entre ambos 

ilicitos; considerando para el encubrimiento et bien juridico tutelado como ta 

“Administracién de justicia y el patrimonio”, y para el tipo previsto en el 

articulo 368 bis del Cédigo penal, el patrimonio”. 

Atendiendo al articulo 13 del Cédigo Sustantivo de la Materia, se abordaran 

los articulos precitados a fin de determinar bajo que forma de intervencién o 

participacién se pueden cometer o ejecutar los delitos que se estudian.



Finalmente, atendiendo al principio de especialidad resultante del aparente 

concurso de normas incompatibles entre si, se tratar4 de establecer en qué 

cases y bajo qué condiciones resultan aplicables el articulo 400 0, en su 

caso, to establecido en el articulo 368 bis del Codigo Penal, toda vez que 

tales numerales regulan conductas aparentemente similares, creando con 

ello un conflicto entre las normas sefaladas. 

Para lograr lo expuesto en los parrafos anteriores es oportuno sefialar, que 

para la elaboracién def presente trabajo se utilizaran los métodos de 

investigacién analitico, analégico, histérico y el juridico; ya que se llevara a 

cabo un estudio de semejanzas, diferencias, relaciones o afinidades entre 

los preceptos sefialados; se hara una distincién y separacién de cada uno 

de éstos para conocer su esencia y principios; de igual manera se realizar 

una breve resefia histérica en cuanto a la figura del encubrimiento, para 

conocer sus origenes y estar en condiciones de hacer el estudio 

comparativo con el articulo que se analiza en el presente trabajo, aplicando 

e] método juridico al tlevar a cabo un andlisis combinado de la Teoria del 

Derecho Penal (Doctrina) y fa Ley.



CAPTULO |.- Aspectos Generates 

1.- Teoria de la norma. 

El Derecho Penal est4 constituido por un conjunto de normas penales, que a 

su vez integran el objeto de conocimiento det mismo. 

El Derecho Penai puede ser definido por numerosas formulas que se 

utilizan en la doctrina, pareciendo que cada autor trata de dar el suyo propio, 

aunque en realidad las diferencias esenciales entre unos y otros son 

minimas; puede afirmarse que cualquiera puede ser aceptada como valida, 

no podria encontrarse mas que en fa distinta perspectiva donde se 

contempla el objeto de la definicién. Conforme a lo anterior se pueden 

establecer dos grupos: los que destacan los aspectos formales (transgresi6n 

penal y consecuencia juridica) y los que expresamente mencionan el 

contenido sustancial de nuestro ordenamiento, ésto es, los valores e 

intereses que las normas penales tutelan. 

Sainz Cantero, define al Derecho Penal como “el sector del ordenamiento 

juridico que tutela determinados valores fundamentales de la vida 

comunitaria, regulando fa facultad estatal de exigir a los individuos 

comportarse de acuerdo con las normas y de aplicar penas y medidas de 

seguridad a quienes contra aquellos valores atenten mediante hechos de 

una determinada intensidad”.' 

) SRINZ CANTERO. JOSE A. Lecciones de Derecho Penal Parte 

General, Editorial Bosch S.A. Tercera Edicion. Barcelona Espafia 

1990. pag. 6a 8.



Hans Welzel, define al Derecho Penal como “aquella parte del ordenamiento 

juridico que determina las caracteristicas de la accién delictuosa y le impone 

penas o medidas de seguridad”. 

Luis Jiménez de Asua define al derecho penal como “el conjunto de normas 

y disposiciones juridicas que regulan el ejercicio del poder sancionador y 

preventivo del Estado, estableciendo el concepto de! delito, como 

presupuesto de la accién estatal, asi como la responsabilidad del sujeto 

activo y asociando a ta infraccién de la norma una pena finalista o una 

medida aseguradora”.° 

Derecho Penal: “se designan -conjunta o separadamente- dos entidades 

diferentes: 1) el conjunto de ieyes penaies, es decir la legislacién penal; o 2) 

el sistema de interpretacion de esa legislacién. es decir, el saber det 

Derecho Penal. Teniendo en cuenta esta duplicidad, podemos decir que el 

derecho penal (legistacién penal) es el conjunto de leyes que se traduce en 

normas que tutelan bienes juridicos, que precisan el alcance de su 

proteccién, cuya violacién se llama “delito”. y aspira a que tenga como 

consecuencia una coercién juridica particularmente grave, que procura 

evitar la comisién de nuevos delitos por parte del autor. En el segundo 

  

* VELZEL, HANS. Derecho Penal Aleman, Editorial Juridica de 

Chile, Cuarta Edicién Castellana, Chile 1993. pag. 1 

3 JIMENEZ DE ASUA LUIS, La Ley y el Delito, Editorial 
pudanericana. Tercera Edicion, Buenos Aires Argentina. 1990. 
ag. 18.
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sentido Derecho Penal (saber dei derecho penal es ef sistema de 

comprensién o interpretacién) de la legislacién penal”. 

De lo anterior podemos establecer que el Derecho Penal tiene como misién 

la protecci6n de los bienes juridicos, mediante fa tutela de los elementales 

valores de accién ético-sociales. Llevando a efecto esta proteccién de 

bienes juridicos del siguiente modo: mandando o prohibiendo acciones 

configuradas de determinada manera; detras de sus prohibiciones o 

mandates se hallan los elementales deberes ético-sociales (valores de acto), 

cuya vigencia asegura conminada con una pena su lesién. “Sdlo asi se 

obtiene una proteccién realmente eficaz y permanente de los bienes, y 

restingida, ademas, a las formas de agresién reprobables desde el punto 

de vista ético-social.* 

A) Elementos de la Norma. 

El Derecho penal como sector del ordenamiento, esta conformado por un 

conjunto de normas juridicas, que, como los que integran otros sectores de 

aquél, contiene una regia de conducta que se impone a los ciudadanes 

mediante un mandato 0 prohibicién (hacer u omitir) y fa amenaza de una 

sancién de naturaleza penal para quienes desobedezcan. 

La norma penal establece una vinculacién, una relacién historica, entre un 

hecho o estado peligroso y una consecuencia juridica; asocia una pena o 

‘ ZAFFARONI. EUGENIO RAUL. Manual de Derecho Penal Parte 
General, Editorial Cardenas Editor y Distribuidor, Cuarta 
edicicén. México 1990. Pags. 41 y 42. 
5 Op. Cit. Pag. 5.



medida de seguridad a un determinado presupuesto. Su estructura externa, 

por tanto, esta integrada de dos partes: el presupuesto enunciado en forma 

hipotética y la consecuencia juridica. El primero consiste en la descripci6n 

de una conducta, la segunda en la fijacion de una pena o una medida de 

seguridad para el caso de que el presupuesto tenga lugar. 

Estas dos partes se encuentran en toda norma penal que sea completa. 

Ocurre a veces, sin embargo, que no toda disposicién legal (articulo de un 

determinado texto punitive) contiene una norma pena! completa. Unas 

veces, una disposicién legal recoge el presupuesto y se encuentra en otra 

la sancién. Otras veces la disposicién legal de caracter penal, contiene slo 

la sancién y remite a una disposicién de distinto rango para la determinaci6n 

def presupuesto. 

La norma penal contiene un juicio de valor sobre un determinado hecho, ya 

que al asociar a su ejecucién una sancién se esta formulando un juicio de 

disvalor sobre el mismo. En este sentido la norma penal es norma objetiva 

de valoracién. Pero ademas la norma penal contiene un imperative que, 

presiona sobre las tendencias antisociafes del individuo. alterando fa vida 

personal en el sentido de lo social.
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a.1) Precepto. 

El precepto como eleménto de la norma, “es la orden que el legislador dirige 

at subdito de derecho, es el imperativo, la orden resulta ser conceptualmente 

independiente de la sanci6n; el objeto sélo puede ser una accién humana”.® 

a.2) Sancion. 

“La sancién se prevé para el incumplimiento de! precepto o imperativo, que 

serta la consecuencia juridica.”” 

EI comportamiento delictivo no contraviene la ley penal, sino, fa norma, es 

decir, la orden que el legislador dirige al stibdito de! derecho y al contravenir 

lo establecido se le sanciona. 

2.- Delito. 

La tarea a la que se enfrenta la teorla genera! del delito es fa de dar un 

concepto de él, que contenga todas las caracteristicas comunes que debe 

tener un hecho para ser considerado como tal y ser sancionado, en 

consecuencia, con una pena. 

© BACIGALUPO, ENRIQUE. Manual de Derecho Penal, Editorial 
Teais, Segunda Edicion. Bogoté Colombia. 1989. pag. 27. 

7 jdem. Pag. 27.
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A) Concepto. 

Desde el punto de vista juridico “delito es toda conducta que el legislador 

sanciona con una pena”.” 

Por su parte Enrique Bacigalupo establece que el delito “entendido en el 

sentido mas genera! de la expresién ser la forma de comportamiento 

desviada que se considera grave dentro de un sistema social y que es 

calificado de tal por érganos legislativos con competencia para ello”. 

Para Alexander Graf Zu Dohna, delito es ‘la transgresién culpable de fa 

norma”.”° 

El Cédigo Penal vigente para el Distrito Federal en Materia del Fuero 

Comun y para toda la Republica en Materia del Fuero Federal, establece el! 

concepto de delito en el articulo 7 parrafo primero, que a la letra dice: “Delito 

es el acto u omisién que sancionan las leyes penales". 

Los conceptos sefialados anteriormente son de indole formal, dado que son 

conceptos abstractos en lo que se caracteriza en forma explicita los actos 

que pueden llegar a ser considerados como hechos ilicitos, mediante los 

* WOROZ CONDE, FRANCISCO. Teoria General del Delito. Editorial 
Tenis. BogotAé Colombia. 1990. pag. 2. 
° Op cit. Pag. 2. 

GRAF ZU DOHNA. ALEXANDER. La Estructura de la Teoria del 
Delito, Editorial Abeledo Perrot. Cuarta Edicién. Buenos Aires 
Argentina, Pag. 11.



cuales el Estado |e informa al sujeto cuando su conducta sera considerada 

como delito. 

B) Teorias del delito. 

La teorla del delito se ocupa de estudiar las caracteristicas comunes que 

debe tener cualquier hecho para ser considerado delito; “hay caracteristicas 

que son comunes a todos los delitos y otras por las que se diferencian los 

tipos_ delictivos unos de otros, cada uno de los delitos presenta 

peculiaridades distintas y tiene asignadas, en principio, penas de distinta 

gravedad”."* 

La teoria del delito es un instrumento conceptual para determinar si el hecho 

que se juzga es el presupuesto de la consecuencia juridico-penal previsto 

en la Ley, la teorla del delito se estructura como un método de analisis de 

distintos niveles; cada uno de estos niveles presupone el! anterior y todos 

tienen la finalidad de ir descartando las causas que impedirian la aplicacién 

de una pena y comprobando si se dan las que condicionan esa aplicaci6n. 

“La teorla de! delito se estructura, ademas, en un sistema de conceptos, es 

decir, que las relaciones entre unos y otros conceptos responden a unas 

ideas generales ordenadoras. La importancia del sistema de la teorfa del 

delito, consiste en que éste permite inferir consecuencias légicas que no 

" WUROZ CONDE, FRANCISCO. Teoria General del Delito, Editorial 
Tenis, Bogotdé Colombia 1990, P&ég. 1.



estarian expresas en la ley y posibilita un tratamiento igual de cuestiones, y 

desigual de las desiguates”.”” 

Para conocer la integracién del delito hay que conocer a éste en su 

totalidad, para ello se debe partir de lo general a lo particular, determinado 

cuales son sus elementos; asi tenemos que: 

La teoria totalizadora o unitaria, se refiere “al delito como un bioque 

monolitico, presentandose...como una unidad que no deja escindir (dividir) 

en elementos diversos, que no se deja, para usar una expresion vulgar 

rebanar, es decir, et delito es un todo orgdnico; es una especie de blogue 

monolitico, el cual puede presentar aspectos diversos, pero no es de algun 

modo fraccionable y su verdadera esencia, {a realidad del delito, no esta en 

cada uno de sus componentes de! mismo o tampoco en su suma, sino en el 

todo y en su intrinseca unidad: sélo mirando al delito bajo éste perfil, es 

posible comprender su verdadero significado, no debiéndose olvidar que el 

delito constituye una entidad esencialmente unitaria y organicamente 

homogénea’®.” 

De lo anterior se concluye atendiendo a esta teoria que el delito es un 

conjunto de elementos que no pueden dividirse para su estudio, ya que 

para comprender su naturaleza se debe estudiar en su totalidad, 

considerando que esos elementos van ligados de manera inescindible, no 

% BACIGALUPO, ENRIQUE. Manual de Derecho Penal. op. cit. Pag. 
66 y 67. 
“PORTE PETIT CANDAUDAP, CELESTINO. Apuntamientos dela Parte General de Derecho 
Penal. Editorial Pornia, S.A. Décimo Sexta Edicion, México1984, Pag. 197
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siendo factible su separacién, pues de ser asi se alteraria el contenido del 

ilicito. 

La teorta analitica, afirma que “el concepto del delito es estratificado, es 

necesario insistir en que lo estratificado, lo que se realiza por etapas no es 

delito, sino su analisis: lo estratificado es el proceso analitico”. (cita)'* 

“El delito no es un rompecabezas ni puede estudiarse como una pieza 

anatémica: La conducta es e! todo del delito y tos que suelen llamarse 

elementos del delito son caracteristicas de la conducta requeridas por el 

Derecho para motejarla de delito. La unidad del concepto analitico o 

dogmatico la garantiza, precisamente, la conducta. El analisis no destruye al 

delito, si lo realizamos teniendo en cuenta que se trata de una unidad cuya 

sintesis es ta conducta. En este sentido et andlisis no niega la unidad, sino 

que es el medio para realizarta”. (cita)"® 

La concepcién analiitica estudia al delito desintegrandolo en sus propios 

elementos pero considerAndolos en conexién intima, at no existir una 

vinculacion indisoluble entre ellos, en razon de la unidad del delito. 

  

“ ZAFFARONI, Raiil Eugenio. Teoria del Delito, Editorial Ediar, Buenos Aires Argentina, 1973. 

pag. 67 
‘5 ZAFFARONI, Rail Eugenio. Tratado del Derecho Penal, Parte General. Parte III, Editorial Ediar, 

Buenos Aires Argentina, 1981. pag. 27.
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Eugenio Raul Zaffaroni, afirma que “la teoria del delito es una construccién 

dogmatica que nos proporciona ef camino légico para averiguar si hay delito 

en-cada-caso-concreto”.‘* 

b.1) Teoria Causalista. 

EI causafismo no ha tenido una Unica base filoséfica, sino que durante su 

evolucion pueden distinguirse nitidamente dos principales momentos 

filoséficos, es decir, dos argumentos filoséficos distintos en qué apoyarse. 

En un principio, el concepto causalista de conducta fue apoyado en la base 

filoséfica del positivismo mecanicista, heredado de las concepciones de ta 

ilustracion y, por ende, tributario de las concepciones fisicas de Newton. 

Todo son causas y efectos, dentro de un gran mecanismo que es ef 

universo, y, la conducta humana, como parte del mismo, también es una 

sucesion de causas y efectos, ésta es la hase filoséfica del sistema 

sostenido por Von Liszt y Emest Von Beling. 

El segundo momento filoséfico tiene lugar cuando se desecha la filosofta 

positivista, y la ofrece el neo-kantismo de Baden, llamada estructura neo- 

clasica, que fue la que desarrollé Mezger. 

Para el concepto positivista de la teoria causal de fa accion, ésta es una 

“inervacién muscular, es decir, un movimiento voluntario, pero en ef que 

carece de importancia o se prescinde del fin a que esa voluntad se dirige, 

'S ZAFFARONI, Manual de Deracho Penal Parte General. Op. Ch Pag. 334
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concluyendo que accién era un movimiento hecho con voluntad de moverse, 

que. causaba un resultado; en la misma linea, la omisién era un no hacer 

caracterizado exteriormente por la distension muscular e interiormente por la 

voluntad de distender los musculos”."” 

De lo anterior resulta una marcada division en donde el injuste era 

considerado objetivamente y la culpabilidad psicolégicamente. El injusto se 

componia con la causacién fisica de un resultado socialmente dafioso y la 

culpabilidad era la causacién psiquica de ese mismo resultado, que podia 

asumir la forma de dolo, cuando se queria causar el resultado antijuridico, 0 

de culpa cuando el mismo sobrevenia como consecuencia de imprudencia y 

negligencia. 

Les elementos del delito que estatuye esta teorla, son los siguientes: 

a) Conducta. 

b) Tipicidad. 

c) Antijuridicidad. 

d) Imputabilidad. 

e) Culpabilidad (dolo y culpa). 

f) Condiciones objetivas de punibilidad. 

g) Punibilidad. 

" Thiden. Pags. 369 y 370
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b.3) Teoria Finalista. 

“En la década de los afios veinte se observa que la culpabilidad como juicio 

de reprochabilidad al autor no podia contener la relacién psicolégica, es 

decir, el contenido de la voluntad que desde tos positivistas le habla sido 

arrebatado al injusto. Se cayé en la cuenta de que resultaba incoherente 

juzgar un acto como contrario al derecho sin atender al contenido de la 

voluntad con que se realizaba. Fueron Hellmuth Von Weber y Alexander 

Graf Zu Dohna quienes incorporaron este contenido al tipo, dejando a la 

culpabilidad en reprochabitidad pura, e incorporando al dolo y la culpa al 

tipo, como estructuras tipicas diferentes. La formulacién de este esquema es 

redondeado por Hans Welzel quien establece que la voluntad no puede ser 

escindida de su contenido, es decir, de su finalidad, puesto que toda 

conducta debe ser voluntaria y toda voluntad tiene un fin. Esta es la llamada 

teorla finalista de la accién, por oposicién a fa teoria causalista. Los 

elementos del delito considerados por esta corriente son: 

a) Conducta. Entendida como un hacer voluntario final. 

b) Tipificada. Como prohibicién de conducta en forma dolosa o culposa. 

c) Antijuridicidad. Entendida como contradiccién de la conducta prohibida 

con el orden juridico. 

d) Culpabilidad. Entendida como reprochabilidad.”* 

« ZAFFARONI. Po. cit. Pag. 336.
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3.- Elementos de! tipo penal previsto en el articulo 368 bis del Cédigo 

Penal para el Distrito Federal, en términos del articulo 122 del Cédigo 

de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. 

El 13 de mayo de 1996 hubo reformas al Cédigo Penal pare el Distrito 

Federal, una de éstas fue la adicién del articulo 368 bis en donde se crea un 

nuevo tipo penal con Ia finalidad de tutelar el bien juridico del patrimonio, lo 

anterior atento a lo considerado por los legisladores en la exposicion de 

motivos de la citada reforma, alestablecer que: “En los ultimos afios se han 

incrementado de manara amplia y abierto ta venta de un gran numero de 

articulos cuyas circunstancias de origen o incluso su bajo precio con 

respecto al valor del mercado, hacen presumir su dudosa procedencia. Por 

ello, la presente iniciativa tiene entre otras finalidades, establecer un nuevo 

tipo penal por e! que se sanciones con una pena de tres a diez aflos de 

prision y hasta mil dias multa, a quien con dnimo de lucro , después de 

cometido el delito y sin haber participado en éste,posea, enajene, trafique de 

cualquier manera, adquiera, reciba u oculte, los instrumentes,objetes o 

productos del robo, a sabiendas de esa circunstancia, siempre que el valor 

intrinseco de les objetos sea superior a las quinientas veces el salario 

minimo...”. Por lo anterior, se analizara en el presente apartado el tipo penal 

teferido, de conformidad con los numerales 122 del Cédigo de 

Procedimientos Penales para el Distrito Federal y 168 del Codigo Federal de 

Procedimientos Penales, dado que tales preceptos preven la regla general 

para !a comprobacién de los elementos de los tipos penales contemplados 

en ta parte especial del Cédigo Penal, dichos elementos pueden clasificarse
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en genéricos y especificos, asi tenemos que tales preceptos en forma 

similar establecen : 

“El Ministerio Publico acreditaré tos elementos del tipo penal del delito que 

se trate y la probable responsabilidad de! inculpado,como base del ejercicio 

de la accion; y ta autoridad examinar4 si ambos requisitos estan 

acreditados en autos. Dichos elementos son los siguientes: 

\- La existencia de la correspondiente accién u omisién y de la lesién o en 

su caso, el peligro a que ha sido expuesto el bien juridico protegido; 

\I- La forma de intervencién de tos sujetos activos;y 

llt.- La realizacién dolosa o culposa de la accién u omisién. 

Asimismo se acreditaran, si e! tipo lo requiere: a) las calidades del sujeto 

activo y det pasivo; b) ef resultado y su atribuibilidad a la accion u omisién, 

¢) el objeto material, d) los medios utilizados; e) las circunstancias de lugar, 

tiempo, modo y ocasién; f) los elementos normativos; g) los elementos 

subjetivos especificos y h) las demas circunstanciasque la ley prevea. 

Para resolver sobre la probable responsabilidad del inculpado,la autoridad 

debera constatar si no existe acreditada en favor de aquél alguna cuasa de 

licitud y que obren datos suficientes para acreditar su probable 

culpabilidad.”
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De fo anterior podemos considerar como elementos genéricos (por ser 

&stos los que se exigen para comprobar cualquier tipo penal) a los 

eniimerados en las fracciones |, Il y Il! del numeral citado, ast tenemos que: 

1.- Accién u omisién.- La accién se traduce en el hacer voluntario final para 

la consecucién del hecho previamente establecido y planeado; la omisién es 

la no realizacién de! deber impuesto por la ley en funcién de fa proteccién 

de un bien juridico. 

2.- La lesion o puesta en peligro del bien juridico protegido.- Entendido éste 

como aquél interés u objeto que el legislador proteje a través de la norma 

penal, ésta ha de sufrir una alteracién o mutacién (lesién) con motivo de la 

conducta desplegada por el sujeto activo, o por lo menos ha de correr un 

riesgo (puesta en peligro). 

3.- Forma de intervencién de los sujetos actives.- Entendida fa intervenci6n 

como el grado de participacion que los sujetos activos desarrollan durante el 

acontecimiento ilicito que previamente se han propuesto; pudiendo ser en 

cualquiera de las hipétesis que sefiala e! articulo 13 del Cédige Penal, que 

seran analizadas adelante. 

4.- La realizacién dolosa o culposa de la accién u omisién.- Se debe 

acreditar si el sujeto active tuvo ef conocimiento del ilicito que perpetré y la 

voluntad de que este se produjera (dolo), o bien si se produjo a
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consecuencia de una violacion a un deber de cuidado que las condiciones 

le imponian (culpa). 

Por elementos especificos (considerados asi dado que solo determinados 

tipos penales los exijen para su existencia), se encuentran enumerados en 

el parrafo segundo del numeral citado, a saber: 

a) calidades de los sujetos activo y pasivo; 

b) resultado y su atribuibilidad a la accién u omisién; 

¢) el objeto material; 

d) los madios utilizados; 

e) circunstancias de fugar,tiempo, modo y ocasi6n, 

f) elementos normativos; 

g) elementos subjetivos especificos; y 

h) las demas circunstancias que la ley prevea 

A) Presupuestos del delito. 

Se le da el nombre de presupuestes “a las circunstancias constitutivas 

antecedentes , es decir, toda circunstancia, antecedente indispensable para 

que el delito exista”.'® 

© PORTE PETIT CANDAUDAP, CELESTINO. Apuntamientos de la Parte General de Derecho 
Penal, Editorial Porria S.A. !6a. Edicién. México 1994, Pag. 208



Existen teorlas acerca de los presupuestos, asi tenemos que éstos se 

dividen en generales, especiales y los presupuestos de la conducta o 

hecho. 

a) “Presupuestos generales del delito; de los cuales se entiende que al faltar 

uno de ellos, originan la ausencia del tipo o la inexistencia del delito, 

obteniéndose con ello que se de un aspecto negativo del delito, asi tenemos 

que dichos presupuestos son: 

- La norma penal (precepto y sancidn); 

-El sujeto activo y pasivo; 

-La imputabilidad; 

-Et bien tutelado; y, 

- Los instrumentos del dolito””°. 

° 

b) “Presupuestos especiales del delito, siendo aquellos requisites juridicos, 

previos a la realizacion de la conducta o hecho descrites por el tipo y de 

cuya existencia depende el titulo o denominacién del delito respectivo. Los 

elementos de dichos presupuestos son: 

- Un requisito juridico; 

- Previo a la realizacién de la conducta o det hecho; y. 

- Necesario para la existencia del titulo o denominacién del delito que se : 

trate”.?’ 

Op. Cit. Peg. 208. 
2 OP. Cit. Pag. 210
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c) “Presupuestos de la conducta o del hecho; por éstos entendemos como 

aquellos requisites juridicos o materiales previos y necesarios para que 

pueda realizarse la conducta o hecho tipico. La falta de uno de ellos trae 

como consecuencia la imposibilidad de {a realizacion de !o descrito por el 

tipo. Dichos elementos son: 

- Un requisite juridico o material; 

- Previo a la realizacién de la conducta; 

- Necesario para que pueda realizarse la conducta o hecho descrito por el 

tipo." 

Ast tenemos que el presente caso, se necesita la existencia de los 

presupuestos de fa conducta o hecho, que como ya se anotd anteriormente 

la falta de éstos, trae como resultado la no realizacion de la conducta o 

hecho descrito por el tipo penal de! articulo 368 bis de! Codigo Penal. 

De lo anterior considero que el tipo penal que prevé el articulo 368 bis del 

Cédigo Penal, resulta ser accesorio, ya que para que se pueda dar su 

realizacién, se necesita comprobar y acreditar el requisito juridico o material 

de los presupuestos (entendido éste, como ef de robo que se ejecuta previo 

a la reatizacion det tipo que se analiza), en el que el sujeto no participd y 

tuvo conocimiento de la procedencia ilicita de los objetos. 

” Op. Cit. Pag. 211



B) Conducta. 

Sefalado lo anterior, se procede a analizar la conducta, ya que esta es la 

base de cualquier teoria del delito; la conducta que nos interesa es la 

tipica, esto es, fa que esta eniazada a una prohibicién legal, ya que la 

conducta humana no es mas que esta realizacién, o sea una parte del delito 

y del injusto. 

“Conducta humana es la actividad o pasividad corporal del hombre sometida 

ala capacidad de ta direccién final de la voluntad.””* 

“Concepto final de conducta, es un hacer voluntario, voluntad implica 

finalidad, conducta es un hacer final."” 

E! derecho pretende regular !a conducta humana, no pudiendo ser el delito 

otra cosa que una conducta; ei Derecho en general y el Derecho Penal en 

particular se limita a agregar un disvalor juridico a ciertas conductas, pero 

no cambia nada lo éntico de la conducta. Esto significa que e! Derecho 

Penal no puede crear un concepto de conducta, sino que debe de respetar 

el concepto éntico-ontologico. No hay un concepto juridico penal de 

conducta humana; el supuesto concepto juridico penal debe coincidir con el 

éntico-ontologico. Al ser la conducta el punto de partida de toda reacci6én 

@ YELZEL. Op Cit. Pag. 51. 
* ZAFFARONI, Op. cit. Pag.376.
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juridico penat y ef objeto al que se agregan determinados predicados 

(tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad), que convierte esa conducta 

humana en delito. 

b.1) Accién y omisién. 

Acci6n. 

Accién consiste en “la actividad o ef hacer voluntario, dirigidos a la 

produccién de un resultado tipico o extratipico. Es por ello, que da lugar a 

un tipo de prohibicién."* Por su parte Mufioz Conde establece, que “accion 

es todo comportamiento dependiente de ia voluntad humana. Solo el acto 

votuntario puede ser penalmente relevante. La voluntad implica, sin 

embargo, siempre una finalidad. No se concibe un acto de voluntad que no 

vaya dirigido a un fin, de ahi que ta accién humana regida por la voluntad 

sea siempre una accién final, una accién dirigida a la consecucién de un 

fin.” 

De acuerdo a Hans Welzel, la direccién final de una accién se lleva a cabo 

en dos etapas; “la primera transcurre totalmente en ‘a esfera del 

pensamiento, empieza con la anticipacién (el proponerse) del fin, que el 

autor quiere realizar, de ésta sigue la selecci6n de medios de la accién para 

la consecucién del fin, ésto es que el autor determina sobre la base de su 

% PORTE PETIT.Op Cit. Pég. 235. 
% wyNOZ CONDE. FRANCISCO. Teoria general del Delito, op. cit. 
Pag. 11.
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saber causal y en un movimiento de retroceso desde el fin, los factores 

causales que son requeridos para el logro de! mismo, incluso aquél 

movimiento corporal con el que puede poner en marcha toda la cadena 

causal (medios de accién). Este proceso mental se llama, por eso, de 

"retroceso", puesto que consta y desde é] se escogen los factores causales 

requerides como medios de accién, los factores causales elegidos como 

medios siempre van unidos con otros efectos ademas del fin perseguido. El 

fin es siempre sélo un sector de los efectos de los factores causales puestos 

en movimiento. Por ello, también pertenece a la seleccién de los medios. La 

consideracién de los efectos concomitantes, que van unidos a los factores 

causales considerados junto a ia consecuci6n del fin, este proceso se lleva a 

cabo hacia adelante, a partir de! factor causal elegido como medio en 

direccién a les efectos que trae o puede traer como consecuencia. De 

acuerdo con la anticipacién mental de! fin, la eleccidn de los medios y el 

cémputo en el calculo de los efectos concomitantes, el actor efectua su 

accién en el mundo real. Pone en movimiento, conforme a un pian, los 

medios de accién (factores causales) escogides con anterioridad, cuyo 

resultado es ef fin con los efectes concomitantes que se han incluido en el 

complejo total a realizar. La segunda etapa de la direccién final se lleva a 

cabo en el mundo real. Es un proceso causal en la realidad, 

sobredeterminado por la definicién del fin y los medios en la esfera del 

pensamiento. En la medida en que no se logra la sobredeterminaci6n final 

en ef munde real (cuando el resultado no se produce por cualquier raz6n), la 

accién final correspondiente es sélo intentada.”” 

7 WELZEL, Op. Cit. Paégs. 40 a 42.



  

Omisi6n. 

El poder de la voluntad humana no se agota en el ejercicio de la actividad 

final, sino que comprende también 1a omisi6n de ella. “Junto a la accién 

aparece la omision como una segunda forma independiente dentro de la 

conducta humana, susceptible de ser regida por fa voluntad dirigida por el 

fin. Existen normas juridicas que ordenan efectuar acciones para la 

produccién de resultados socialmente deseados o para evitar aquellos 

socialmente indeseados. Estas formas se tesionan mediante la omisi6n de la 

conducta mandada. La !esién de estas normas de mandato, que se produce 

por la omisién de la accién mandada, est en cierta medida sujeta a pena: 

en los llamados delitos de omision.”* 

El delito omisivo es, pues, siempre estructuralmente un delito que consiste 

en la infraccion de un deber. Pero no de un deber social o moral, sino de un 

deber impuesto por la ley, en funcién de la proteccién de un bien juridico. E1 

delito omisivo aparece de una triple forma: 1) Como delito de omisién pura o 

propia, caso en que se castiga la simple infraccién de un deber de actuar, 

equivale a los delitos de pura actividad; 2) Como delito de omisién y 

tesultado, en los que !a omisién se vincula a un determinado resultado, con 

el que conecta normalmente; 3) Como delito impropio de omisién, o de 

comisién por omisién, en los que, ésta se conecta con un determinado 

resultado prohibido, pero en el tipo legal concreto, no se menciona 

*® YELZEL. Op. Cit. Pag. 237.
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expresamente la forma de comisién omisiva, constituyendo pues, un 

problema de interpretacién, a! dilucidar cuando la forma omisiva puede ser 

equiparada a la activa, que si se menciona expresamente en la ley.” 

El articulo 368 bis establece cinco hipétesis de conducta mediante las 

cuales se puede concretar el ilicito en cuestién, siendo éstas: poseer, 

enajenar, traficar, adquirir o recibir por lo que se vera cual es et significado 

de cada una de estas formas en que se incide en la conducta a fin de 

determinar bajo que forma de conducta (de accién o de omisién) puede 

constatarse el ilicito en estudio, asf tenemos: 

a) Poseer.- Gramaticalmente significa “tener en propiedad, disponer de algo, 

contar con ello."” 

Juridicamente observamos que el término posesi6n significa: “el poder fisico 

que se ejerce en forma directa y exclusiva sobre una cosa para su 

aprovechamiento total o parcial o para su custodia, como consecuencia de! 

goce efectivo de un derecho reat o personal, o de una situacién contraria a 

derecho.” 

% MUROZ CONDE. Op. Cit. Pags. 30 y 31. 
® DICCIONARIO SANTILLANA DEL ESPANOL. Editorial Santillana 
S.A., México 1993. Pag. SS6. 
| DICCIONARIO JURIDICO MEXICANO. Editorial Porrua S.A.. Tomo 
VII, México 1985, Pdédg. 155.
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Por otra parte ef Codigo Civil para el Distrito Federal en el titulo tercero, que 

se refiere a la posesién, preve.en.los numerales 790 y 794, respectivamente 

que: 

Articulo 790.-"Es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de 

hecho...posee un derecho el que goza de éi.” 

Articulo 794.-“Sdlo pueden ser objeto de pesesién las cosas y derechos que 

sean suceptibles de apropiacién.” 

b)Enajenar.- Por enajenar se entiende “vender o traspasar por otro medio la 

propiedad de una cosa o algun derecho sobre ella, pasar a otro el dominio 

de una cosa.””” 

Juridicamente tenemos que la palabra enajenacién significa; “la transmision 

de dominio sobre una cosa o derecho que nos pertenece a otros u otros 

sujetos. La palabra podria tener un significado mas genérico 

comprendiéndose tedo acto u actos por el que trasmitimos una cosa o 

derecho a otra u otras personas.”* 

¢) Adquirir.- Significa, llegar a tener o conseguir algo, comprar o ganar.” 

E! cédigo de comercio en su articulo 75 establece que: 

® DICCIONARIO SANTILLANA DEL ESPAROL. op. cit. Pag. 247. 

3 DICCIONARIO JURIDICO MEXICANO, OP. CIT. Tono IV. Pég. 56. 
™* DICCIONARIO SANTILLANA DEL ESPANOL. OP. CIT. Pag. 13.



Articulo 75.- La ley reputa actos de comercio: 

|. Todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres con et propésito de 

especulacién comercial, de mantenimiento, articulos, muebles o 

mercaderias, sea en estado natural, sea después de trabajadas, labradas...”. 

Como podemos observar las hipdtesis de enejenar y adquirir son 

consideradas actos de comercio, con las que se transmite e incorpora 

algunas cosas al patrimonio de otra 

Juridicamente tenemos que la adquisicién se entiende en términos 

generales como “la incorporacién de una cosa o de un derecho a la esfera 

m35 
patrimonial de una persona. 

d)Traficar.- Comerciar 0 negociar con algo, particularmente en forma 

irregular o con mercancias ilegales. 

Juridicamente no se encontré un significado de la palabra trafico, sin 

embargo la Suprema Corte de Justicia de la Nacién a sustentado que por 

trafico debe de enterderse: (atin cuando se refiere a los delitos 

denominados contra fa salud, que puede aplicarse en ese concepto de 

manera analoga al delito que se analiza); 

TRAFICO Y COMERCIO DE ENERVANTES.- Una viciosa practica 

subsume en fa _modalidad de “trafico” cualquier operacién de caracter 

mercantil (en su rigurosa acepcién técinica) y recaiga sobre enervantes, 

*% DICCIONARIO JURIDICO MEXICANO. op. cit. Tora I, Pag. 105.



  

semejante practica inveterada obedece a que se equipara la palabra “trafico” 

entendida como traslado o desplazamiento, con la acepcién utilizada para 

significar actos de comercio. La ley la utiliza con en dos sentides distintos, a 

saber: Como desplazamineto en su fraccién | y Il en el articulo 194 y en la 

que significa actos de comercio en el parrafo ultimo de fa fraccién IV de la 

propia disposici6n; en éstas ultimas se refiere a quienes en cualquier forma 

comercian, en cambio en las dos primeras comprende unicamente a 

quienes sin intervenir_en_que mercantilmente es el acto de_comercio 

intervienen en el acto de desplazamiento de la_droga. Es asi como deben 

entenderse los términos de la ley, de hacerlo en forma distinta se dejaria sin 

cintenido la expresién “venta” o la accién de comprar con fines de lucro y no 

de consumo: fas leyes deben interpretarse en forma sistematica y no 

Gnicamente letristica, pues de hacerlo unicamente valiéndose del medio 

literal, se tlegaria a interpretaciones aberrantes.. (Tesis de Jurisprudencia 

1228, Informe 1968. Primera Sala. Pagina 54). 

DROGAS ENERVANTES, TRAFICO DE.- El término trafico que usa la ley, 

en los delitos contra la salud, debe entenderse en el sentido gramatical de 

negociar o comerciar, es decir, de vender, sin que para ello sea preciso que 

la actividad sea habitual, como le de un comerciante estabiecido o no, pero 

que de _manera_constante_se_dedica_a una actividad lucrativa. Para 

distinguirlo de enajenacién, que puede ser gratuita, la ley usa la palabra 

trafico y debe entenderse en el sentido de venta, ya sea ocasional o 

teiterada. De admitirse que trafico es una actividad habitual, no puede 

sancionarse la venta realizada una sola vez y ello purgaria con el objeto del



delito. (Semanario Judicial de ta Federacion. Primera Sala. CXXIX, Segunda 

parte. Pagina 19). 

e)Recibir.- Significa “el tomar uno lo que Je dan o envian.”” 

De las anteriores definiciones observamos que las conductas descritas en el 

articulo 368 bis del Cédigo Penal, se concretan unicamente, a través, de 

una conducta derivada de una accién. Estas hipétesis residen en el 

aprovechamiento de los efectos de la comisi6n del deltio de robo, que atenta 

contra el patrimonio de las personas y respecto a la licitud de esos objetes 

que son materia de comercializacién, es por ello que nos estamos refiriendo 

a dichas hipétesis con el caracter de receptivas, en virtud de que los 

elementos constitutives de éstas son: el conocimiento de que se cometié un 

ilicito (robo) y que el agente aproveche los efectos de ese delito patrimonial; 

es ese provecho o ventaja el que cobra relevancia juridica, pues en el reside 

la esencia delictual de la receptaci6n, al servirse el sujeto activo de esos 

efectos. “Toda vez que el hombre no actla de modo ciego, sino que prevé o 

puede prever el fin de su actuar y de acuerdo con ello dirigir el proceso 

causal desencadenado por su conducta hacia determinadas metas, la 

finalidad constituye la espina dorsal de la accion humana’.”” No pudiendo 

realizarse éstas de forma omisiva, ya que forzosamente e! ser humano debe 

de poner en marcha fisicamente la realizacion de las hipétesis estudiadas 

anteriormente. 

% DICCIONARIO SANTILLANA DEL ESPANOL. op. cit. Pég. 635. 
 SAINZ CANTERO. Op. cit. Pag 492.



30 

b.2) Imputaci6n objetiva y resultado. 

En los delitos materiales pertenece también a la accién el resultado. Por 

“resultado entendemos el efecto natural de la conducta humana que supone 

una alteracién del mundo externo. Dicho concepto hay que restringirlo para 

entender el efecto natural de la conducta humana que supone una alteracion 

del mundo externo y que el ordenamiento punitivo toma en consideracién en 

la descripcion tipica”™.* 

“En los delitos de resultado debe de existir ademas una relacién de 

causalidad entre la conducta corporal y el resultado en virtud de la cual 

puede afirmarse que la primera ha sido la causa del resultade producido, 

esto se entiende como la relacién que permite, ya en el ambito objetivo la 

imputacién def resultado entre accién y resultado, o si se prefiere, la 

imputacién objetiva de! resultado al autor de fa accién que !o ha causado es, 

por lo tanto, el presupuesto minimo para exigir una responsabilidad en los 

» 39 
delitos de resultado por el resultado praducido”. 

En los delitos formales, tenemos que su existencia depende de! concepto 

que se tenga de resultado, “los delitos de simple o pura conducta, formales o 

de resultado inmaterial, son aquellos que se consuman con {a realizacién de 

la conducta”.” 

% Tbiden. Pag. 497 
% MUNOZ CONDE. FRANCISCO. Teoria General del Delito. op cit 
Pag. 22. 
“ PORTE PETIT CANDAUDAP. Op. cit Pag. 309



El articulo 368 bis de! Cédigo Penal, es un tipo penal de resultado formal o 

delito de pura actividad, ya que sélo requiere la comprobacién de ia 

realizaci6n tipica, sélo necesita verificarse que el autor ha infringido la 

norma establecida en la ley, siendo en el presente caso lo dispuesto en el 

articulo anteriormente citado, no exigiendo dicho tipo la realizacién de un 

resultado material para que se pueda dar la imputaci6n objetiva. 

C) Tipicidad. 

C.1) Tipo y tipicidad. 

Tipo. 

“Tipo penal es un instrumento legal, lsgicamente necesario y de naturaleza 

predominantemente descriptiva; que tiene por funcién la individualizacion 

de conductas humanas penalmente relevantes (por estar penaimente 

prohibidas)”.”’ 

Resulta que tipo es la descripcion concreta de fa conducta prohibida del 

contenido o de la materia de la norma. Es una figura puramente conceptual. 

En el caso a estudio tenemos que el articulo 368 bis del Cédigo Penal, 

establece el siguiente tipo penal: *...al que después de la ejecucién del robo 

y sin haber participado en éste, posea, enajene o trafique de cualquier 

“ ZAFFARONI, Op. cit. Pag.371.
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manera, adquiera 0 reciba, los instrumentos, objetos o productos del robo, a 

sabiendas de esta circunstancia y el valor intrinseco de éstos sea superior a 

quinientas veces el salario.” 

EI tipo penal, es el supuesto del hecho tipico del delito; que una accién es 

tipica o adecuada a un tipo penal quiere decir que esa accion es la accion 

prohibida por la norma. La teoria del tipo penal es, consecuentemente, un 

instrumento conceptual para la identificaci6n del comportamiento prohibido. 

“La accién ejecutada por el autor es la accién prohibida por la norma cuando 

se subsume bajo un tipo penal; es el conjunto de elementos que caracteriza 

aun comportamiento como contrario a la norma”. 

Tipicidad. 

La afirmacién de que un hecho constituye la violacién del orden juridico 

requiere, la comprobacién de que ef hecho importa, en primer término, fa 

infraccién de una norma y, en segundo lugar, fa verificaci6n de que esta 

infraccién no esta autorizada. “La comprobacién de que el comportamiento 

infringe una norma es la materia propia de la tipicidad, es decir, de la 

coincidencia de! hecho cometido con la descripcién abstracta de! hecho que 

es presupuesto de la pena contenida en la ley”.“ De !o anterior se concluye 

que la tipicidad es ta adecuacién de un hecho cometido a la descripcién que 

de ese hecho hace Ia ley penal. 

“ BACIGALUPO, Op. cit. Pag. 80. 

* Tbidem. Pag. 79.
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¢.2) Elementos del tipo. 

El tipo penal esta compuesto de elementos que sefialan las caracteristicas 

tipica o fos medies de comisién del hecho, éstos pueden ser de naturaleza 

objetiva, normativa o subjetiva, los que se analizaran a continuacién: 

c.2.1) Elementos objetivos. 

Los elementos objetivos son aquellos elementos de naturaleza objetiva que 

caracterizan la accién tipica (e! autor, la accién, las formas y medios de 

accién, el resultado, el objeto material, etc). Son aquellos por consiguiente 

que pueden ser susceptibles de ser apreciades por los sentidos. 

c.2.1.1) Calidades de los sujetos activo y pasivo. 

E} sujeto activo (ofensor o agente) del delito es quien to comete o participa 

en su ejecucién. Sélo fa persona humana es posible sujeto activo de la 

infraccién, pues sdlo ella puede actuar con voluntad y ser imputable, 

observamos que nos estamos refiriendo a la persona humana (fisica).
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En lo dispuesto por el articulo 368 bis del Codigo Penal, tenemos que no 

requiere una calidad especifica en e! sujeto activo, ya que puede ser 

cualquier persona la que ejecute fa conducta descrita en el tipo penal; 

concluyendo que autor (sujeto activo) no es caracterizado objetivamente, 

autor es todo aquel que ejecuta la accién, e! anénimo “el que” de la accion. 

Por lo que respecta al sujeto pasivo, ofendido o paciente, se entiende fa 

persona que sufre directamente la accién; sobre la que recaen los actos 

materiales mediante fos que se realiza el defito. 

Cuando se concretice el tipo en cuestién mediante las hipétesis de poseer, 

recibir y adquirir, el sujeto pasivo sera la persona que sufre una disminucion 

o detrimento de su patrimonio, siendo en esta situacién sujeto pasivo 
g 

cualquier persona. 

¢.2.1.2) Forma de intervencidn de los sujetos activos. 

La intervencién de los sujetos activos se rige por lo dispuesto en el articulo 

13 del Codigo Penal, mismo que establece: 

Articulo 13.- Son autores o participes del delito: 

|.- Los que acuerden o preparen su realizacién; 

I.- Los que lo realicen por sf;



lil.- Los que lo realicen conjuntamente; 

IV.- Los que lo lleven a cabo sirviéndose de otro, 

V.- Los que determinen dolosamente a otro a cometerto; 

VL- Los que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro para su comisi6n; 

Vi.- Los que con posterioridad a su ejecucién auxilien al delincuente, en 

cumplimiento de una promesa anterior al delito; y 

Vill.- Los que sin acuerdo previo, intervengan con otros en su comisi6n, 

cuando no se pueda precisar el resultado que cada uno produjo. 

En el caso a estudio (articulo 368 bis del Cédigo Penal) los sujetos activos 

pueden llegar a tener el caracter de autor, coautor o participe, como se 

podra apreciar a continuacién: 

La fracci6n I, establece que son responsables del delito, el sujeto que aporta 

una actividad intelectual, hecho que se considera acreditado, sélo si ol ilicito 

se llega a materializar, esto es que llegue a la consumacién el hecho ilicito; 

la fraccién II, alude al sujeto que lleva a cabo la realizacién de! delito en 

forma directa; la fracci6n Il, se refiere al grupo de sujetos que 

conjuntamente realizan los actos encaminados a colmar el tipo penal, la 

fraccién IV, establece la responsabilidad de! sujeto cuando se sirve de otra 

persona para llevar a cabo el ilicito; la fraccién V, establece la intervencién 

del sujeto cuando surgir la idea de llevar a cabo la consumaci6n del delito 

en otra persona; la fraccién VI, hace referencia a los actos de ayuda o 

auxilio, cuya aportacién lleva a la culminacién del tipo penal, estableciendo
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que estos actos pueden ser antes o concordar con el evento tipico; la 

fraccion Vit, se refiere al auxilio que se da al sujeto activo una vez que llegé 

a la consumacién el evento tipico, mediante la promesa anterior a la 

ejecucién del ilicito. 

Es indudabie que e! activo del delito al llevar a cabo la conducta tipica, 

descrita en ef articulo 368 bis del Cédigo Pena!, mediante cualquiera de las 

fracciones det articulo 13 del Codigo Sustantivo, excepto fa descrita en ta 

fraccién Vill. En base al grado de participacién del activo, se aplicara la pena 

establecida en el tipo penal. 

¢.2.1.3) Objeto material del delito. 

E! objeto material, es en el que recae fa accién, es aquella cosa o persona 

en el mundo exterior sobre la que recae directamente fa accién tipica. Lo son 

cualquiera de los sujetos pasivos o bien las cosas animadas o inanimadas.“ 

Considero que el tipo que previene el articulo 368 bis del Codigo Penal, el 

objeto material son precisamente los objetos, instrumentos o productos del 

robo (los que de acuerdo a la definici6n de robo, prevista 367 del 

Ordenamiento Sustantivo, han de ser cosas ajenas muebles, cuyo valor 

debera de ser superior a 500 veces el salario minimo vigente en el lugar de 

los hechos), sobre los cuales recae fa conducta de poseer, enajenar, traficar, 

adquirir o recibir. 

“ CARRANCA ¥ TRUJILLO, RAUL. Derecho Penal Mexicano. Parte 
General, Editorial Porria 5.A.. Décimo Septima Edicién, México 
1991, Pag. 271.



c.2,1.4) Bien juridico tutelado. 

El bien juridico es ef bien o interés de la accién incriminable; éste es un 

bien vital de la comunidad 0 de! individuo que por su significacién social es 

protegido juridicamente; luego entonces bien juridico es todo estado social 

deseable y que el] derecho quiere resguardar de lesiones. “Debiendo 

entenderse como el objeto psicofisico o espiritual ideal, como el objeto 

juridico subjetivo, que son los valores ético-sociales que protege el estado; 

ahora bien el objeto real o bien juridico objetivo es el bien mueble o 

inmueble que protege el Estado mediante la norma’.” 

El objeto juridico en el tipo penal en analisis lo constituye el patrimonio, 

ésto, en virtud de que si bien es cierto que en tratandose de delitos 

patrimoniales (ROBO), se considera afectado el bien juridico en el momento 

mismo en que el pasivo ha sido desapoderado de sus bienes, dandose en 

consecuencia un resultado material instantaneo, cierto es también que en el 

tipo en estudio, se observa que el delito de robo que como anteriormente se 

apunté, ha de ser el presupuesto necesario para la existencia de aquél, 

considerando que ia accién tipica de apoderarse de bienes ajenos muebles 

sin derecho y sin consentimiento de la persona facultada para ello, tiene un 

elemento subjetivo consistente en el Animo de lucro (entendiendo por éste 

cuatquier beneficio material apreciable econdmicamente), por lo que si 

consideramos que el sujeto activo ha de poseer, adquirir, recibir, traficar o 

enajenar, los productos, instrumentos u objetos del robo, ha de ser con fa 

“© WELZEL, Op. cit. Pag. 5.
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consiguiente finalidad de obtener un beneficio econémico, sea ya por la 

venta de la cosa o bien por el simple uso o disfrute de ella, siempre que de 

sto le resulte un beneficio para sil o un tercero, con fa consiguiente 

disminucién o afactacién patrimonial de! sujeto pasivo que previamente ha 

sido despojado de sus bienes, por lo que considero que el delito de robo 

viene a perfeccionarse (en cuanto al elemento subjetivo animo de lucro), 

hasta el momento mismo en que se enajena, se trafica o bien se adquiere, 

recibe o posee los productos de! delito de robo con la finalidad apuntada. 

Por “aprovechamiento comprendemos en el concepto no solo el. elemento 

objetivo de la obtencién de un beneficio de cualquier Indole, sino también el 

subjetivo, de que e! acto receptador se realice con el animo de lucro 

implicito en todo provecho. Ese aprovechamiento ha de ser propio, ésto es, 

ha de originar un beneficio directo 0 indirecto en favor del sujeto que realiza 

el acto, si bien no es preciso que sea exclusivo, o sea, en unico beneficio del 

recptador, sino que puede ser conjunto con los responsables de! delito 

principal o con terceros. Habra de recaer sobre los efectos de un delito; 

delito que, en principio, puede ser de cualquier naturaleza, pues es posible 

obtener ventajas, incluso econémicas, de delitos de muy diversos tipos; 

aunque concretamente ese delito tendré que pertenecer al grupo de los 

delitos contra la propiedad. EI delito receptado ha de ser ajeno, ésto es, 

cometido por terceras personas y sin intervencién principal o accesoria por 

parte del receptador en su ejecucién. Por ultimo, la existencia de efectos 

aprovechabies por el receptador implica preexistencia de! delito de que traen



origen, que habra de estar consumado en ef momento en que el sujeto 

receptador interviene para aprovecharse de sus efectos”.** 

Es por lo anterior que sostengo que el bien juridico que se afecta es del 

patrimonio, ya que este, se continua lesionando y se perfecciona 

posteriormente al delito preexistente ya realizado. 

¢.2.1.8) Circunstancias de comisién de! delito (lugar, tiempo y 

ocasién). 

Hay tipos que individualizan acciones que pueden cometerse en cuafquier 

contexto circunstancial, en tanto que hay otros que son especificamente 

circunstanciades. En tal sentido, puede haber requerimientos de 

circunstancias de comisién o de ejecucién del delito, se habla entonces de 

las modalidades que requiere un determinado tipo penal para su 

integracion, siendo éstos principalmente las referencias de tiempo, lugar y 

medios de comisién, de manera que la falta de alguno de estos elementos 

de! tipo, trae como consecuencia la ausencia de la tipicidad, cuando la 

punibilidad de fa conducta o hecho queda condicionada a la existencta de 

tales elementos. 

a) Circunstancias de lugar.- Es la condicién de tugar, seftalada en el tipo, en 

que ha de reafizarse la conducta o producirse el resuitado. 

  

“6. CONDE PUMPIDO FERREIRO; CANDIDO, Encubrimiento y Receptacién. Editorial Bosch. 

Reimpresion. Barcelona Espafia: 1995. Pag. 16.



  

b) Circunstancias de tiempo.- Es la condicién de tiempo o lapso, descrita en 

el tipo, dentro de la cual ha de realizarse la conducta o producirse el 

resuttado. 

c) Circunstancias de ocasi6n.- Es la situacién especial, requerida en el tipo, 

generadora de riesgo para el bien jurldico, que el sujeto aprovecha para 

realizar la conducta o producir el resultado. 

d) Medios.- Son el instrumento o la actividad distinta de fa accién, exigidos 

en el tipo, empleados para realizar la conducta o producir el resultado. 

En la especie tenemos que el tipo previsto por el articulo 368 bis del cédigo 

penal, requiere para su integracién circunstancias de comisién relativas 

Gnicamente al tiempo, dado que exige que la adquisicién, recepcién, 

posesién, enajenacién o comercializacién tengan lugar después de la 

ejecucién del delito de robo. 

c.2.2) Elementos subjetivos. 

El tipo penal no esta compuesto solo de elementos objetivos de naturaleza 

descriptiva o normativa. La accién u omisién humana subsumibles en el tipo 

no son simples procesos causales ciegos, sino procesos causales regidos 

por la voluntad. “De ahi se desprende que, ya a nivel de tipicidad, debe 

tenerse en cuenta el contenido de esa voluntad (fin, efectos concomitantes, 

seleccién de medios, etc), por eso el tipo de injusto tiene tanto una vertiente



objetiva (el llamado tipo objetivo) como subjetivo (el llamado tipo subjetivo). 

En la primera se incluyen todos aquellos elementos de naturaleza objetiva 

que caracterizan la accion tipica (el autor, la accidn, fas formas y medios de 

la accién, el resultado, el objeto material, etc). En la segunda el contenido de 

la voluntad que rige la accidn (fin, efectos concomitantes y seleccién de 

medios)”.”” 

€.2.2.1) Dolo. 

Por dolo se entiende la voluntad de realizar el tipo objetivo, guiado por ef 

conocimiento de los elementos de éste en ef caso concreto. 

“El reconocimiento de que el dolo es una voluntad individualizadora en el 

tipo, nos obliga a reconocer en su estructura los dos aspectos en que 

consiste: el del conocimiento presupuesto af querer y ef querer mismo (que 

no puede existir sin ef conocimiento). Esto da lugar a los dos aspectos que 

comprende el dolo: a)EI aspecto de conocimiento o aspecto cognoscitivo del 

dolo; y b)EI aspecto del querer o aspecto conativo del dolo”.® 

“El aspecto cognoscitivo de! dolo abarca el conocimiento de los elementos 

requeridos en el tipo objetivo, el sujeto de la accién debe de saber que es lo 

que hace y los elementos que caracterizan su accién come tipica, el aspecto 

conativo del dolo se caracteriza, ya que para actuar dolosamente no basta el 

mero conocimiento de los elementos objetivos del tipo, es necesario, 

“ WUROZ CONDE, Op. cit. Pag. 53. 
* ZAFFARONI. Op. cit. Pag. 405.



ademas, querer realizarlo, ésto supone la voluntad incondicionada de 

realizar algo (tipico)”.” 

El dolo a su vez se clasifica en dolo directo y en dolo eventual; “se llama 

dolo directo a aquél en que el autor quiere directamente la produccién del 

resultado tipico, sea con el fin directamente propuesto o sea como uno de 

los medios para obtener ese fin. Ei dolo eventual el sujeto se representa el 

resultado como de probable produccién y aunque no quiere producirlo sigue 

actuando, admitiendo ta eventual produccién, actua admitiendo la 

posibilidad de que sobrevenga’”.” 

Atendiendo a ta definicién de dolo que nos proporciona el Cédigo Pena! en 

e! numeral 9 parrafo primero se advierte que: “Obra dolosamente el! que, 

conociendo los elementos del tipo penal, o previendo como posible el 

resultado tipico, quiere o acepta la realizacién del hecho descrito por la 

ley... 

c.2.2.2) Culpa. 

Existe culpa cuando no se tiene el cuidado posible y adecuado para no 

producir, o en su caso, evitar ta lesion tipica, previsible y prevenible, se haya 

ono considerado. 

“ MUNOZ CONDE, FRANCISCO. Teoria General del Delito. op. cit. 
Pég. 55 a 57. 
*® ZAFFARONI. EUGENIO RAUL. Manual de Derecho Penal, Parte 
General. op. cit. Pag. 419.
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El articulo 9 del Codigo Penal, en su parrafo segundo, refiere lo que se 

debe de entender por culpa: 

“Art. 9.- “...Obra culposamente el que produce el resultado tipico, que no 

previo siendo previsible, o previé confiando en que no se producirla, en 

virtud de la violacién de un deber de cuidado que debia y podia observar 

segun las circunstancias y condiciones personales’. 

“La culpa es la imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesién o 

inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo, que viola un deber 

de cuidado. La imprudencia es un exceso en su actuar y la negligencia es 

una falla en el actuar, lo cierto es que en uno y en otro caso hay un deber de 

cuidado violado”.* 

El tipo culposo no individualiza la conducta por fa finalidad, sino porque en 

la forma en que se obtiene esa finalidad se viola un deber de cuidado. Et 

tipo culposo prohibe una conducta que es tan final como cualquier otra, 

cabe precisar que dada su forma de deslindar la conducta prohibida, el mas 

importante elemento que debemos tener en cuenta en esta forma de 

tipicidad es la violacién de un deber de cuidado. 

De lo expuesto se advierte que la culpa se integra con los siguientes 

elementos: la accién u omisién voluntarias; la infracci6n de un deber de 

cuidado o precaucién que es exigible al sujeto activo; la produccién de un 

| Tbidem. Pag. 428.



resultado tipico y antijuridico como consecuencia de la conducta desplegada 

por el activo y; la previsibilidad y la evitabilidad del resultado. 

No hay un deber de cuidado general, sino que cada conducta le 

corresponde un deber de cuidado, toda vez que, en los delitos culposos, la 

accién no esté determinada con precisién en la ley, motivo por el cual son 

tipos abiertos. 

La culpa a su vez se clasifica en: a) Culpa con representacién o culpa 

consciente, que es aquélla en que el sujeto activo se ha representado la 

posibilidad de la produccién del delito, y aunque lo ha rechazado en la 

confianza de que llegado el momento, lo evitara o no acontecera. Aqui hay 

un conocimiento efectivo del peligro que corren los bienes juridicos, que no 

debe confundirse con la aceptacién de la posibilidad de producci6én del 

resultado; concluyendo que en este tipo de culpa lo Unico que se conoce es 

el peligro. b) En fa culpa sin representacién o inconsciente no hay un 

conocimiento efectivo del peligro con la conducta se introduce a los bienes 

materiales, porque se trata del supuesto en que el sujeto ha podido y debido 

representarse la produccién del resultado y, sin embargo, no lo ha hecho; en 

ese caso sélo hay un conocimiento potencial del peligro de los bienes 

jurtdicos ajenos.” 

El tipo penal que se estudia sélo puede ser cometido en forma dolosa (con 

dolo directo), pues el sujeto activo debe tener conocimiento (aspecto 

* Ibidem. Pag. 436.



cognoscitive) de los elementos requeridos por el tipo objetivo (debe saber 

que los objets o productos son.procedentes de! delito do-robo, en ef que no 

participé, y, auin con elfo las posee, enajena, trafica, adquiere o recibe). Por 

lo que se trata de un delito eminentemente doloso. 

Sin que sea posible establecer que tal ilicito pueda cometerse en forma 

culposa, dada la naturaleza misma de! delito, pues en el caso de que et 

sujeto activo desconociera la procedencia ilicita de tos objetos o 

instrumentos que adquiere, recibe, enajena, trafica o posea, por no haber 

tomado las precauciones necesarias a fin de verificar la legal procedencia de 

esos bienes, tal situacién daria lugar a la ausencia del elemento subjetivo 

dolo, lo que devendria necesariamente en una atipicidad. 

c.2,2,3) Elemento subjetivo distinto al dolo. 

Cuando estudiamos al dolo se observé que hay tipes que en su aspecto 

subjetivo se agota el dolo, y otros que tienen elementos o requerimientos 

subjetivos que exceden del dolo. Si ef dolo es ef querer de! resuttado tipico 

(la voluntad realizadora de! tipo ebjetivo), seran estos elementos subjetivos 

fos que se requieran en los tipos y que difieran del mero querer la 

realizacién det tipo objetivo. 

Estos requerimientos pueden ser de dos distintas naturalezas: unos son 

ultraintencionales, particulares direcciones de la direccién de {a voluntad
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que van mas alla del mero querer la reallzacién del tipo objetivo; otros son 

particularmente disposiciones internas del sujeto activo. 

El elemento subjetivo distinto al dolo se divide en dos clases diferentes de 

elementos subjetivos a los que ya se hizo mencién, en que unos se 

caracterizan por ser portadores de una intencién que va mas alla de la 

finalidad de obtener un resultado tipico, y en que otros se caracterizan por 

una particular disposicion del dnimo de! autor; hay tipos que contienen 

elementos subjetivos distintos al dolo que pueden considerarse de 

tendencia intema sobrante o trascendente y otros de tendencia interna 

peculiar. 

Los tipos con tendencia interna trascendente son aquellos que requieren 

que la conducta se dirija a la obtencién de un objetivo que se halla mas alla 

del puro resultado o produccién de la objetividad tipica”. 

“Los tipos de tendencia interna peculiar son los que se configuran con el 

requerimiento de una tendencia intema del sujeto que no se exterioriza en 

forma completa, es decir, los que se ha llamado momentos especiales del 

animo”.® 

El presente tipo penal si requiere de elementos subjetives distintos al dolo, 

ya que el sujeto activo ademas de conocer y querer la realizacién del hecho 

descrito en Ia ley, lleva a cabo fa conducta que ha de producirlo (enajenar, 

® ZAFFARONI. Op. cit. Pégs. 421 a 426.



traficar, poseer, adquirir o recibir los objetos) con un animo de lucro, es decir 

obtener un beneficio econdmico para si o para un tercero. 

Existe una clasificacién del tipo penal, existiendo diversos criterios o puntos 

de vista en relacién a tal clasificacién, por lo que de manera sintetizada 

tenemos que los tipos penales se pueden clasificar en: 

1.- Tipos simples, fundamentales o basicos, es aque! en el que cualquier 

lesién del bien juridico tutelado basta para integrar el delito. 

2.- Tipo especial (privilegiado 0 cualificado), el especial privilegiado es el 

que se forma auténomamente agregando al tipo fundamental otro requisito 

que implica la atenuacién de la pena. Ef especial cuafificado se forma 

auténomamente agregando al tipo basico, otro requisito que implica que 

aumente la pena. 

3.- Tipes independientes o auténomos, se entiende como el que agota la 

descripcién individualizadora de ta conducta en si mismo. 

4.- Tipo complementado, circunstanciado o subordinado, es aqué! que 

necesita para su existencia del tipo fundamental o basico, afiadiéndole una 

circunstancia, pero sin que se origine un nuevo delito. 

5.- Tipo presuncionalmente comptementado, circunstanciado o subordinado 

cualificado, es en el que al tipo fundamental o basico, se le adicionan 

circunstancias que agravan fa pena.
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6.- Tipo de formulacién libre, es aquél que no sefiala e! medio para producir 

el resultado contenido en el tipo. 

7.- Tipo de formulacién casuistica, es aquél que sefiala casulsticamente el 

medio productor del resultado tipico. 

8.- Tipo attemnativamente formado, es suficiente una sola conducta o un 

hecho para que exista el delito, pero el tipo puede contener mas de una 

conducta o un hecho. 

9.- Tipos acumulativamente formados, se da cuando las conductas o hechos 

que contiene, estan previstos en forma acumulativa. 

10.- Tipos de resultado cortado o mutilado o de resultado o de consumacién 

anticipada, se consideran realizados en cualquier momente del iter criminis 

anterior a la propia consumacién: resolucién manifestada, actos 

preparatorios, o bien, ejecutives (tentativa). 

11.- Tipos de ofensa simple y de ofensa compleja, los primeros son en los 

que se lesiona un sdlo bien juridico, Los segundos, son en los que se 

tesionan varios bienes juridicos. 

D) Antijuridicidad.



La antijuridicidad es, el choque de la conducta con el orden juridico, 

entendido no sélo come un orden normativo (antinormatividad), sino como 

un orden normativo y de preceptos permisivos. 

La forma en que se comprueba la presencia de la antijuridicidad consiste en 

la constatacién de que la conducta tipica (antinormativa) no esta permitida 

por ninguna causa de justificacién (precepto permisivo) en ninguna parte det 

orden juridico. 

“La realizacién det hecho tipico, genera fa existencia de la antijuridicidad; 

pero ésta puede ser desvirtuada por la concurrencia de una causa de 

justificacién (legitima defensa, estado de necesidad, cumplimiento de un 

deber juridico y ejercicio de un derecho) excluyentes de la antijuridicidad”.“ 

E) Culpabilidad. 

La culpabilidad es la reprochabilidad de! injusto al autor. Se le reprocha el 

injusto por que no se motivé en la norma, ya que le era exigible que se 

motivase con ella. un injusto, es decir, una conducta tipica y antijuridica, es 

culpable cuando al! autor Je es reprochable !a realizacién de esa conducta 

porque no se motivé en la norma siéndole exigible, en tas circunstancias en 

que actué, que se motivase con ella. Al no haberse motivado en la norma 

cuando podia y le era exigible que lo hiciese, ef autor muestra una 

disposicién interna contraria a derecho. 

  

* ZAFFARONI, Op. cit. Pags. 479 a 480.
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Considerando como elementos de la culpabilidad: 

1.- “Capacidad de culpabilidad e imputabilidad; dentro de la cual se incluyen 

aquellos supuestos a que se refieren a ta situacién psiquica y a la capacidad 

del sujeto para motivarse conforme al ordenamiento juridico (edad, 

enfermedad mental, etc). La culpabilidad se basa en que el autor de la 

infraccién penal, de! tipo de injusto, del hecho tipico y antijuridico, tenga las 

facuttades fisicas y psiquicas minimas requeridas para poder ser motivado 

en sus actos por los mandatos normativos. Al conjunto de estas facultades 

minimas requeridas para considerar a un sujeto culpable por haber hecho 

algo tipico y antijuridico se le llama imputabilidad o capacidad de 

culpabilidad. Quien carece de esta capacidad, bien por no tener la madurez 

suficiente, bien por sufrir graves alteraciones psiquicas, no puede ser 

declarado culpable y, por consiguiente, no puede ser considerado 

responsable penalmente de su actuar, por mas que éste sea tipico y 

antijuridico. El concepto de imputabilidad o capacidad de culpabilidad es, 

pues, un matiz que sirve para filtrar aquellos hechos antijuridicos que 

pueden ser atribuidos a su autor y permite que en consecuencia, éste pueda 

responder por aquellos”.* 

Se puede afirmar entonces que para que un sujeto sea culpable, debe reunir 

una serie de requisitos minimos (condiciones fisicas y psiquicas), de los 

cuales se desprenda que dicho sujeto tenga la capacidad de comprender el 

significado de la conducta tipica y antijuridica por el realizada, por lo tanto, la 

imputabilidad (es decir la atribuci6n de un hecho antijuridico a su autor), es 

> MUNOZ CONDE, Op. cit. 139.



presupuesto de la culpabilidad en funcién de que el sujeto reuine las 

condiciones minimas, fisicas y psiquicas para poder sancionarlo. 

La imputabilidad constituye un presupuesto de la culpabilidad, pues, el 

juicio de reproche supone necesariamente libertad de decisién y capacidad 

de reprochabilidad. 

2.-“Conocimiento de fa antijuridicidad, la norma penal séto puede motivar al 

individuo en la medida en que éste pueda conocerla, a grandes rasgos, el 

contenido de sus prohibiciones. Si el sujeto no sabe que su hacer esta 

prohibido, no tiene ninguna razén para abstenerse de su realizacién; la 

norma no le motiva y su infracci6n, si bien es tipica y antijuridica, no puede 

atribuirsete a titulo de culpabilidad. Quien realiza dolosamente el tipo penal 

actua, por regia general, con conocimiento de Ia ilicitud de su hacer. De ahi 

que en la practica, el conocimiento de la antijuridicidad, no plantee 

demasiados problemas y se parta de su existencia en el autor de un hecho 

ttpico, no justificado, que sea imputable. La funcién motivadora de la norma 

penal sélo puede ejercer su eficacia a nivel individual, si el individuo en 

cuestion, autor de un hecho prohibido por la fey penal (por tanto ttpico y 

antijuridico), tenia conciencia de la prohibicién, pues, de lo contrario, éste no 

tendr4 motives para abstenerse de hacer lo que hizo. Este conocimiento de 

la antijuridicidad no es necesario, sin embargo, que vaya referide al 

contenido exacto del precepto penal infringido o a la penalidad concreta de! 

hecho, basta con que el autor tenga motivos suficientes para saber que ei 

hecho cometido est4 juridicamente prohibido y que es contrario a las
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normas mas elementales que rigen la convivencia. Es suficiente con que, de 

acuerdo con su formacién, nivel cultural, etc, se represente de la ilicitud 

como posible y, a saber de ello actue. Si el sujeto desconoce fa 

antijuridicidad de su hacer, acta entonces con error de prohibicion”.* 

3.- Exigibilidad de una conducta diversa a la desarrollada, esta exigibilidad, 

aunque se rija por patrones objetives, es en ultima instancia, un problema 

individual: es ef autor concreto, que tiene que comportarse de un modo o de 

otro. Cuando fa obediencia de las normas pone al sujeto fuera de los limites 

de la exigibilidad, faltaré ese elemento y con él, la culpabilidad. La 

exigibilidad de un comportamiento distinto al ejecutado, queda comprendido, 

como uno de los elementos integrantes de la culpabilidad, en el cual dicha 

exigibilidad se rige por el ordenamiento de la norma, hacia ef autor, de 

acuerdo a la cual éste debe comportarse de un modo u otro en un caso 

concreto de acuerdo a lo establecido en dicha norma; sin embargo, cuando 

la obediencia de la norma, pone al sujeto fuera de tos limites de ta exigencia, 

faltara ese elemento y con ello la culpabilidad. 

F) Aspecto negativo del delito. 

1.. Ausencia de conducta. El aspecto negativo de la conducta es 

precisamente la ausencia de ésta; la cual al ser un elemento integrante del 

delito, y, el hecho de que faite ésta, es consecuencia inminente la no 

integracién del delito; se consideran causas impeditivas de la integracién del 

% Tpidem. Pags. 159 y 160.
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delito por ausencia de conducta a; La vis absoluta o fuerza fisica exterior 

irresistible, considerada como la aparente conducta desarrollada como 

consecuencia de una violencia irresistible, no es una accién humana en el 

sentido valorativo del derecho, por no existir la manifestacién de la voluntad. 

La fuerza mayor o vis mayor, se presenta en forma de actividad o inactividad 

involuntaria por actuacién sobre el cuerpo del sujeto de una fuerza exterior a 

él, de caracter irresistible originada en la naturaleza o de seres irracionales. 

Por lo tanto se diferencia de !a vis absoluta en que ésta la fuerza impulsora 

proviene necesariamente del hombre, mientras aquella encuentra su origen 

en una energlia distinta, ya sea natural o subhumana. Para algunos autores, 

son verdaderos aspectos negativos de la conducta: el suefio, el hipnotismo y 

el sonambulismo. 

2.- Atipicidad. Esta se da cuando no existe ef encuadramiento perfecto de un 

actuar a lo previsto legalmente en la norma en forma abstracta, por fattar 

alguno de los elementos constitutivos del tipo penal. Las causas de 

atipicidad pueden sintetizarse en: ausencia de calidad o del numero exigido 

por ja ley en cuanto a los sujetos activos y pasivos, la falta del! objeto 

material 0 el objeto juridico, cuando no se dan las referencias temporales o 

espaciales requeridas por el tipo, al no realizarse ef hecho por los medios 

comisivos especificados y si faltan los elementos subjetivos del injusto 

exigidos.



3.- Ausencia de antijuridicidad. (causas de licitud). El ordenamiento juridico 

no sélo se compone de prohibiciones, sino también de preceptos permisivos 

que.autorizan realizar un hecho, en principio prohibido. En estos casos, e! 

indicio de la antijuridicidad que supone la tipicidad queda desvirtuado por la 

presencia de una causa de justificacion que convierte el hecho en si tipico, 

en un hecho perfectamente licito y aprobado por el ordenamiento juridico. 

Dichas causas de justificacion son: la legitima defensa, el estado de 

necesidad, la obediencia debida, el cumplimiento de un deber y el ejercicio 

legitimo de un derecho. el caso fortuito y el consentimiento del pasivo. 

4.- Ausencia de culpabilidad. Tomando en consideracién los elementos de 

la culpabilidad ya apuntados, podemos clasificar el aspecto negativo de fa 

culpabilidad de fa siguiente forma: respecto al elemento imputabilidad o 

capacidad de culpabilidad, el aspecto negativo es, transtorno mental o 

desarrollo intelectual retardado, minoria de edad, sordomudez; respecto al 

elemento conocimiento de la antijuridicidad, el aspecto negative puede ser, 

error de prohibicién ya sea directo o indirecto; respecto al elemento 

exigibilidad de un comportamiento distinto al realizado, el elemento negativo 

puede ser, no exigibilidad de otra conducta, estado de necesidad 

disculpante, miedo insuperable, encubrimiento entre parientes. 

4.- El ilicito contemplado en el articulo 368 bis como: 

A) Instantaneo.



  

El articulo 7 en su fraccién | del Cédigo Penal, establece que “el delito sera 

instantaneo cuando la consumaci6n se agota en el mismo momento en que 

‘se hayan realizado todos sus elementos constitutivos. 

“Es instanténeo el delito cuando su duracién concluye en el momento 

mismo de perpetrarse, por que consisten en actos que, en cuanto son 

ejecutados, cesan por si mismos, sin poder prolongarse en el tiempo. Tiene 

dos elementos que son: a) Una conducta, y B) Una consumaci6n y 

agotamiento de la misma”.” 

“El delito instantaneo se clasifica a su vez en instantaneo con efectos 

permanentes o delito permanente impropio, por el que se debe entender 

como aquél en que tan pronto se produce la consumaci6n, se agota, 

perdurando los efectos producidos. Sus elementos son: a) Una conducta; b) 

Una consumacién y agotamiento instantaneos y c) Perdurabilidad del efecto 

producido”.* 

B) Permanente. 

La fracci6n 1} del articulo 7 del Cédigo Penal, establece que “el delito es 

permanente o continuo, cuando la consumacién se prolonga en el tiempo”. 

El defito es permanente o continuo cuando una vez integrados fos 

elementos del delito, ta consumacién es mas o menos profongada, de ésto 

se desprenden des elementos que son: a) Una conducta, constituida por 

7 PORTE PETIT CANDAUDAP, Op. cit. Pég. 299. 
% Tbidea. Pag. 300 y 301.
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una accién u omisién, y b) Prolongacién de la consumacién por mas o 

menos tiempo. 

C) Continuado. 

El articule 7 en su fracci6n II! Del Codigo Penal, establece que “el delito es 

continuado, cuando con unidad de propésito delictivo, pluralidad de 

conductas y unidad de sujeto pasivo, se viola el mismo precept legal”. 

“Hay delito continuado cuando hay dolo unitario, repeticion de ta afectacion 

tipica del mismo bien juridico, que admite grados de afectaci6n, realizada en 

forma similar y cuando implica una injerencia fisica en la persona del titular, 

identidad fisica det titular”.* 

El delito a examen considero que se trata de un delfito instantaneo con 

efectos permanentes, dado que la consumacién se agota en e! momento 

mismo en que han realizado todos sus elementos constitutivos, perdurando 

los efectos producidos. 

% ZAFFARONI, Op. cit. Pag. 624.



  

CAPITULO Il. AUTORIA Y PARTICIPACION EN LA TEORIA DEL DELITO. 

1.- Autoria. 

El injusto es un injusto personal, es decir, le es esencial fa relacion con el autor, 

asi como ef autor contribuye a acufiar el injusto, asi pertenece también a la 

teorla del injusto, como éste llega a ser autor. “La teoria del autor tiene por objeto 

establecer el centro personal de accién del injusto”.' 

“Erecuentemente el delito no es obra de una sola persona, siempre hay una 

coneurrencia de personas en un evento, cabe distinguir entre las que son 

autores y otras que participan en ol mismo, pero que no son autores”? 

A) Concepto. 

Autor es quien tiene el dominio final del suceso en sus manos, tiene en sus 

manos el si y el como del hecho; es e! que tiene el poder de decisién sobre la 

configuracién central del hecho, en raz6n de su decision volitiva.? 

La conformacién del hecho mediante la voluntad de realizacién que dirige en 

forma planificada es lo que transforma al autor en seftor del hecho. Por esta 

) WELZEL, HANS. Derecho Penal Alendn. Editorial Juridica de Chile. 

Cuarta Edicidn Castellana. Chile 1993. Pag. 118. 
? ZAFFARONI. EUGENIO RAUL. Manual de derecho Penal. Parte General. 

Editorial Cardenas Editor y Distribuidor, Cuarta Edicion, México 

1990. Pag. 567. 
> Tbidem. Pag. 372.
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razon, “la voluntad final de realizacién es el momento general del dominio sobre 

el hecho”. 

B) Requisitos de fa autoria. 

El concepto de autor surge del concepto final de accién y del concepto personal 

de fo injusto para la accién dolosa, dado que la teoria del autor no tiene otra 

finalidad que establecer el centro personal de accién del hecho antijuridico. La 

autoria de un delito doloso pertenece en general al dominio final sobre el hecho; 

a ello se agrega en muchos casos, como elementos especiales de autor, las 

caracteristicas personales objetivas y subjetivas de lo injusto. 

b.1} Aspecto interno o subjetivo personal. 

Se refiere a las intenciones especiales, tendencias y formas de animo (ejemplo 

el Animo de apropiaci6n). 

b.2) Aspecto externo o objetivo personal. 

“Se refiere a las posiciones del deber del autor, de la determinada calificacién 

objetiva (ejemplo, delitos cometidos por los funcionarios), al llegar a faltar esta 

calidad es insuficiente el dominio del hecho para caracterizar al autor” > 

* WELZEL, Op. cit. Pdég. 120 
° BACIGALUPO, ENRIQUE. Manual de Derecho Penal, Editorial Tenis, 
Segunda Edicion, Bogoté Colombia 1989. Pag. 186



08 

El dominio final de hecho es fa caracteristica general de la autoria. Los 

momentos personales del autor, por el contrario, se requieren sélo donde, en 

relacion a un tipo particular, son presupuestos de la autoria. “El sujeto que tlene 

objetiva y subjetivamente los requerimientos de {a conducta tlpica en forma 

personal y directa no ofrece ninguna duda acerca de que tiene en sus manos el 

curso del devenir central del hecho” ® 

C) Formas de autoria. 

c.1) Autoria directa 0 inmediata. 

Autor directo es el que realiza personalmente el delito, es decir, el que de un 

modo directo y personal realiza el hecho; “hay dominio del hecho cuando un 

sujeto realiza personalmente la totalidad de la conducta descrita en el tipo 

penal".’ 

La conformacién del hecho mediante la voluntad de realizacién que lleva a cabo 

el sujeto en forma planificada es lo que da el! caracter de autor directo y que la 

voluntad final de realizacién es el momento generador del dominio del hecho. 

¢.2)} Autoria indirecta o mediata. 

El autor no necesita cumplir por sus propias manos el hecho en cada una de sus 

fases, sino que se puede servir para ello no sélo de instrumentos mecanicos, 

° ZAFFARONI. Op. cit. Pag. 573. 
7 MUNOZ CONDE, FRANCISCO. Teoria General del Delito, Editorial 
Temis. Bogoté Colombia 1990. Pdg. 201
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sine también poner para sus fines el actuar de otro, en cuanto sdlo é! posee el 

dominio del hecho respecto de fa realizacién del tipo, se habla en estos casos de 

autoria mediata. 

“Tenemos entonces que la autora mediata o indirecta es la que realiza quien se 

vale de otro que no comete injusto, sea porque actua sin dolo, atipicamente o 

justificadamente’.® 

Esta autoria mediata se puede dar de tres formas: 

1.- Autor mediato que se vale de otro que acttia sin dolo, en este caso el que 

actua obra sin el dolo que requiere el tipo; y es propio de! que esta detras, que 

con el dolo del tipo manda realizar el resultado tipico a través de un tercero que 

obra sin dolo en relacién a ese resultado. 

2.- Autor mediato que se vale de un tercero que actUa atipicamente, es aquella 

en donde el autor se vale de un sujeto que es inculpable, ya que se vale de un 

inimputable, pues generalmente utiliza a nifios pequefios o enfermos mentales 

carentes de voluntad, que obran pero que llevan a cabo e! hecho sin voluntad, 

pero acatando una voluntad ajena, la falta de reprochabilidad de la conducta del 

interpuesto no da el dominio de! hecho al determinado. 

3.- Autor mediato que actua justificadamente, Esta clase de autoria mediata 

consiste en que el sujeto se vale de otro quien realiza la conducta en 

cumplimiento de un deber juridico, porque el interpuesto esta conminado por el 

’ ZAFFARONI. Op. cit. Pag. 573.
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orden juridico y el determinador crea la circunstancia en que esa conminaci6én 

opera, concluyendo entonces que, e! que se vale de! que actua justificadamente, 

también domina el hecho al colocar o usar fa situaci6én del otro que el derecho 

ampara con un permiso y cabe suponer que hara uso del mismo.® 

c.3) Coautoria. 

“La coautoria es autorla, su particularidad consiste en que el dominio del hecho 

unitario es comun a varias personas. Coautor es quien en posesién de las 

cualidades personales de autor es portador de la decisién comun respecto del 

hecho y en virtud de ello toma parte en la ejecuci6n del delito”.'° 

Por lo que en un delito cuando concurran varios autores, si éstos concurren en 

forma en que cada uno de ellos realiza ta totalidad de la conducta tipica, habra 

una coautoria que no admite dudas, pues cada uno tiene e! dominio del hecho 

en cuanto a la realizaci6n del evento tipico. 

La coautorla se basa en el principio de !a divisién del trabajo, cada coautor 

complementa con su parte el hecho, la de los demas también, por eso es que 

cada uno responde por el todo. 

La coautorla consta de dos elementos: “a) La decision comun al hecho.- Es el 

acuerdo reciproco, expreso o tacito, junto a la perpetracién comun al hecho; b) 

La ejecucién comtn al hecho.- Se da en el reparto funcional de ideas, asumen 

* Ibiden, Pag. 574. 
“ WELZEL, Op. cit Pag. 154.
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por igual la responsabilidad de su realizacién, las distintas contribuciones deben 

considerarse como un todo y el resultado es atribuible a cada coautor”."’ 

La coautorila es una forma independiente de autoria junto a fa simple. La 

coautoria es autoria, por eso cada coautor ha de ser autor, esto es, poseer las 

calidades objetivas y subjetivas de autor; ademas debe ser coportador de! 

dominio final del hecho; cada coautor ha de ser, subjetivamente coportador de la 

decisién comun al hecho, esto es, tener junto al resto {a voluntad incondicionada 

de realizacién y, objetivamente complementar con su aportacién al hecho los 

aportes de los demas, configurando un hecho unitario. 

“Siempre es coautor quien efectua una accién de ejecucién en sentido técnico 

sobre la base de un plan comun en relacién al hecho, pues la accién de 

ejecucién por medio de un actuar final voluntario se expresa de la manera mas 

clara la incondicionada voluntad propia de realizacién”.'? 

2.- Participacién. 

A) Concepto. 

Participe, sera el que concurre en el injusto y es aicanzado por la prohibicion 

tipica sin ser autor. La minima expresi6n participacién nos indica que nos 

hallamos ante un concepto referenciado, es decir, ante un concepto que 

necesita de otro, porque participacién por si misma, no nos dice nada, sino 

aclaramos en que se participa. Participacion siempre indica una relacién, 

" Tbidem, Pag. 155. 
2 Ibidem, Pag.. 159.
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porque siempre se participa en aigo. Este caracter referencial o relativo 

relacionado con algo es lo que Je da a la participacién su naturaleza accesoria. 

“Participacién 6s el aporte doloso que se hace al injusto doloso de otro, 

afirmandose en este sentido que la participacion debe de ser accesoria al injusto 

tipico ajeno”.'® 

B) Elementos de la participacion. 

b.1} Aspecto interno. 

En su aspecto interno Ja participacién requiere el dolo de contribuir a un injusto 

doloso. 

b.2) Aspecto externo. 

“Si la participacion es participacién en un injusto doloso externamente requiere 

que ei hecho se halle en una etapa ejecutiva para que la participacién sea 

punible”.'* 

C) Formas de participacién. 

La participacibn comprende dos tipos de aparicién la instigacién y la 

complicidad. 

3 ZAFFARONI, Op. cit. Pag. 58S 
“ WELZEL, Op. cit. Pag. 590
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c.1) Instigacién. 

El instigador es el que determina dolosamente a otro a la comisién de un injusto 

doloso, consecuentemente, el hecho del instigador (autor) debe ser una 

conducta tipica y antijuridica. 

Es decisivo originar la decision al hecho en ef autor, no necesariamente también 

dar origen al plan del hecho. 

“La instigaci6n debe cometerse mediante un método psiquico (influencia 

espiritual), pero no constituye la instigacién jos medios sutiles o las meras 

insinuaciones. El medio debe ser psiquico y directo, siendo {a palabra clara y 

determinante, ademas de poder utilizar cualquier otro medio simbdlico como 

gestos, actitudes, palabras escritas y claves”.’® 

“La instigacién debe tener por resultado haber decidido al autor a realizar el 

hecho, cuando el autor ya esté decidido a cometer el delito no puede haber 

instigacion”.'® 

La instigacién es dolosa, pero como se trata de una tipicidad accesoria, ei dolo 

dei instigador esta necesariamente referido al dolo del autor, aunque se 

distingue del mismo: el dolo de instigaci6n es el querer que otro realice 

dolosamente el tipo, concluyendo que e! instigador debe de querer que el hecho 

tipico tenga éxito. 

“ ZAFFARONI, Op. cit. Pég. 595. 
* Ibidem, Pag. 596.
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c.2) Complicidad. 

Complice es quien auxilia o coopera dolosamente al injusto doloso de otro, La 

contribucién del complice puede ser de cualquier naturaleza, incluso intelectual, 

lo que implica que quien aporta ideas para la mejor realizacién del injusto doloso 

de otro, también sea cémplice. 

La complicidad puede presentarse mediante hechos o consejos. 

La complicidad tiene que favorecer (objetivamente) al hecho principal y este 

favorecimiento ser querido (subjetivamente) por el cémplice, para lo cual basta 

el dolo eventual. “Favorecer significa prestar una colaboracién causal para ia 

comision del hecho principal, luego en los delitos de resultado también una 

colaboracién para el! resultado”.'” 

Existen tres tipos de complicidad: 

1.- La complicidad primaria, que es la que resulta de limitaciones ltegales al 

principio del dominio de! hecho, que tiene lugar cuando el sujeto hace un aporte 

necesario para la ejecucién del plan concreto por parte del autor o de los 

autores, pero no puede ser autor ya que no tiene o ejerce el dominio del hecho, 

ya que no realiza personalmente la acci6n tipica. 

2.- Complicidad secundaria, que es cualquier clase de cooperacién a la 

ejecucion del hecho, llevada a cabo en cualquier momento, desde la 

preparacién hasta el agetamiento de! hecho delictivo. 

“ VELZEL, Op. cit. Pag. 171.
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3.- Complicidad por reforzamiento de la voluntad del autor, la que consiste en ia 

promesa de ayuda posterior al agotamiento que se realiza con anterioridad al 

hecho, esto es, antes.de que-el autor haya realizado actos ejecutivos. 

D) La Accesoriedad en la Participacién. 

Les participes son concurrentes accesorios al delito, se alude a todos los que 

intervienen en la parte concursal; fos participes despliegan conductas 

accesorias a la del autor o autores. 

Un interviniente que es accesorio, implica que esta ligado a! autor por una 

relacion de dependencia, la palabra que se usa es la de accesoriedad. Esto se 

aprecia desde dos puntos de vista. 

a) Accesoriedad Cualitativa.- Se refiere a las caracteristicas que deben darse en 

la conducta del autor principal para que el participe pueda ser castigado como 

tal. “E! grado de dependencia de fos elementos del hecho punible del delito 

ejecutado por el autor principal da lugar a distintas posibilidades: 

1.- Accesoriedad minima.- E! hecho principal solo requiere ser tipicamente 

adecuado; 

2.- Accesoriedad limitada.- El hecho principal debe de ser tipico y antijuridico; 

3.- Accesoriedad extrema.- El hecho principal debe de ser tipico, antijuridico y 

culpable;
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4.- Hiperaccesoriedad.- Cuando también las cimcunstancias personales 

agravantes © atenuantes del autor del hecho principal también benefician o 

perjudican al participe”.® 

La accesoriedad minima se traduce en la mera calificacisn como tipico del 

hecho principal, no hace caer en responsabilidad al participe; la tipicidad en ta 

conducta del autor, es el solo examen de la figura si es que esta desvalorada y 

si puede ser reprochada al autor a titulo de tipicidad. La accesoriedad limitada 

se da en el complice cuando se integran los elementos tipico, antijuridico y 

culpable, ya que es un sujeto imputable, el autor principal arrastra a la 

culpabilidad al participe por que el autor principal comete el hecho tipico, 

antijuridico, pero no culpable, toda vez que se trata de un inimputable. La 

acesoriedad maxima consiste en que se castiga al participe cuando el autor ha 

cometido un hecho tipico, antijuridico y culpable, el autor arrastra al participe y 

éste responde de la conducta del autor, se traduce en el autor mediato. La 

hiperaccesoriedad también llamada ultramaxima, se da cuando se integran los 

elementos tipico, antijuridico y culpable del hecho, por parte del autor y arrastra 

al participe a la culpabilidad, transmitiéndole sus condiciones objetivas y 

subjetivas propias del autor, asi como las circunstancias agravantes o 

atenuentes del hecho. 

b) Accesoriedad Cuantitativa.. Tiene que ver con el grado de ejecucién del 

hecho, el participe es responsable, cuando la conducta del autor ha llegado al 

™ BACIGALUPO, ENRIQUE, Manual de Derecho Penal, Parte General. Editorial Temis, Reimpresién, 
Bogota Colombia. 1989. Pag. 201.
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menos al grado de tentativa, respondieno el participe en el mismo grado de 

ejecucién del hecho. 

3) Autores y participes conforme al articulo 13 del Codigo Penal. 

El articulo 13 del Cédigo Penal enumera en sus ocho fracciones !as formas de 

autoria y participacién que la legisiacion penal mexicana ha adoptado, a saber: 

“Articulo 13.- Son autores y participes del delito: 

|.- Los que acuerden o preparen su realizacién; (autoria intelectual) 

I~ Los que lo realizan por st; (autor material directo o inmediato) 

Il. Los que fo realicen conjuntamente; (coautoria) 

IV.- Los que lo llevan a cabo sirviéndose de otro; (autoria mediata o indirecta) 

V.- Los que determinen dolosamente a otro a cometerlo; (instigaci6n) 

VI.- Los que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro para su comisién; 

(complicidad) 

Vil.- Los que con posterioridad a su ejecucién auxilien al delincuente en 

cumplimiento de una promesa anterior al delito; y (complicidad) 

Vill. Los que sin acuerdo previo intervengan con otros en su comisién, cuando 

no se pueda precisar el resultado que cada quien produjo. (complicidad 

correspectiva) 

Los autores o participes a que se refiere el presente articulo responderan en Sa 

medida de su propia culpabilidad.



Para los sujetos a que se refieren las fracciones Vi, Vil y Vili se aplicara la 

punibilidad dispuesta por el articulo 64 bis de este Cédigo. (punibilidad 

atenuada para las hipétesis de complicidad y complicidad correspectiva)".



CAPITULO Ill. ENCUBRIMIENTO, PREVISTO POR EL ARTICULO 400 DEL 

CODIGO PENAL, SOLO POR LO QUE HACE A LAS FRACCIONES 1 Y ili. 

1.- Conductas que regula como tipo independiente. 

“Articulo. 400.- Se aplicara prisién de tres meses a tres afios y de quince a sesenta 

dias multa, al que: 

|. Con dénimo de lucro, después de la ejecucién del delito y sin haber participado en 

éste, adquiera, reciba u oculte e! producto de aquel a sabiendas de esta 

circunstancia. 

Si el que recibié la cosa en venta, prenda o bajo cualquier otro concepto, no tuvo 

conocimiento de la procedencia ilicita de aquélla, por no haber tomado las 

precauciones indispensables para asegurarse de que la persona de quien la recibié 

tenia derecho para disponer de ella, la pena disminuiré hasta en una mitad. 

IL... 

Ill.- Ocutte o favorezca el ocuttamiento del responsable de un delito, los efectos o 

instrumentos del mismo o impida que se averigGe; 

ESTA TESIS MO BEBE 
SAUR BE LA



Observamos que en la fraccién | del mencionado articulo describe las hipétesis de 

conductas mediante fas cuales se puede llegar a materializar et ilicito, siendo: el 

adquirir, el recibir y el ocuttar. 

a) Adquirir.- Significa el obtener, conseguir, practicamente por cualquier acuerdo. 

Estan asi comprendidos todos los medios de adquisicién, comprende ademas las 

acciones de comprar © incorporar al patrimonio. 

b) Recibir.- Lo anterior se complementa con el acto de recibir, que sin excluir las 

previsiones anteriores, abarca las convenciones no traslativas de dominio, como 

guardar o recibir en prenda, segun la expresién que se utilice. 

c) Ocultar.. Equivale a esconder, hipétesis prevista en lo concemiente a fa 

receptacion. 

La fraccién iil del citado articulo establece las acciones de ocultar, favorecer e 

impedir la averiguacién de un delito 0 el ocultamiento det responsable del delito. 

a) Favorecer.- “Se entiende como la ayuda o el apoyo que se da para determinado 

hecho".' 

Este favorecimiento puede ser de dos formas: a) Favorecimiento personal y;, b) 

Favorecimiento real. El primero tiene ta caracteristica comun de beneficiar a otro, el 

hecho recae sobre la persona misma; la objetividad de este tipo de favorecimiento 

radica en ayudar a alguien, a eludir las investigaciones de la autoridad o a 

  

' DICCIONARIO AUSTRAL DE LA LENGUA ESPANOLA, Editoriel, Espasa-Caipe 
S.A., Madrid 1999. Pdg. 250.
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sustraerse a la accién de ésta. En el segundo caso se procura hacer desaparecer, 

ocultar o alterar los rastros, pruebas o instrumentos del delito, asimismo se refiere a 

procurar o ayudar a asegurar e! producto o el provecho de! delito. 

b) Impedir.- “Estorbar, imposibititar la ejecucion de una cosa”. 

“Se refiere a impedir la investigacién por medio de elementos de prueba, ya sea 

ocultando, alterando o modificando et aspecto de las cosas, para impedir que sean 

utilizados por la justicia, concluyendo que se trata de el impedir 0 entorpecer la 

accién de la justicia’. 

Observamos que las conductas (acciones) reguladas por tal concepto se refieren a 

la receptacién, que consiste en adquirir, recibir u ocultar dinero, cosas 0 efectos o 

intervenir en su adquisicién, recepcién u ocultacién. con los verbos mencionados 

se define la accién, se abarcan los supuestos que caracterizan los actos del 

encubridor al que inspira el fin de lucro. 

“En el caso de adquirir. el ilicito queda consumado en el trastado de la cosa, dinero 

o bienes (objetos muebles), es por consiguiente un delito instantaneo, pero la 

seceptacién y la ocultacién el hecho se prolonga en el tiempo con las caracteristicas 

de los delitos permanentes”.* 

  

? [bidem, Pag. 291 
) FONTAN BALESTRA, CARLOS. Derecho Penal, Parte Especial, Editorial 

Abeledo Perrot, Décino tercera Edicién, Buenos Aires Argentina 1990. 

Pag. 936 a 939. 
4 Tbidem. Pag. 940 y 941.



En cuanto a las conductas descritas en el articulo 400 de! cédigo penal, integran 

modalidades delictivas auténomas; ello no obstante, procede definir los 

presupuestos y requisites para su configuracién como delito auténomo. 

Los presupuestos del delito son: a) Que exista un delito anterior; b) No haber 

tomado parte en aquél. 

Los requisites para la configuracién del ilicito en cuesti6n son: a) Los 

presupuestos sefialados; b) Intervencién posterior al delito anterior; y, c) 

Inexistencia de un acuerdo previo. 

Como se ve nuestro Cédigo penal ha seguido el criterio de distinguir dos diferentes 

especies de encubrimiento; ef favorecimiento y la receptacién. E! primero consiste 

en la accion por parte del favorecedor, que es posterior a fa consumacién del delito 

para el que no ha mediado promesa ni anterior ni simultanea, de ocultar y proteger 

ta fuga del autor del delito anterior, para eludir la accién de la justicia. La 

receptacién se caracteriza en que el receptor, con animo de lucro adquiere, recibe u 

oculta dinero u objetes provenientes de un delito de robo, sin haber tomado las 

precauciones indispensabies, de que la persona de quien recibié el objeto que 

result6 robado, tenia derecho para disponer de él.



83 

2.- Bien juridico tutelado. 

“El bien juridico que tutela ef encubrimiento es !a administracién de justicia; ya que 

tiende a impedir o entorpecer la accién de ta justicia, entreteniéndola, impidiendo ef 

esclarecimiento o declaracion de la verdad; empleando una actividad positiva, que 

supone cierto grado de oposicién a los actos de autoridad, en forma de que éstos, 

por la accién del encubrimiento, se tomen inutiles o se frustren temporal o 

definitivamente”.® 

Es de sefialar que el encubrimiento en las hipétesis que establecen las fracciones | 

y Ill del articulo 400 de! Cddigo Sustantivo, establece las modalidades de 

favorecimiento y receptacién, siendo que en el favorecimiento (real o personal), el 

bien juridico que se protege lo es la administracién de justicia dado que tales 

conductas, tienen la finalidad de desaparecer las huellas 0 indicios que resultan de 

la comisién del delito previo, o en su caso el ocultamiento det responsable o 

participes de tal hecho, con la finalidad de entorpecer las investigaciones que al 

respecto tengan que realizarse; mientras que en la hipétesis de receptacién el bien 

juridico tutelado resulta ser el patrimonio del sujeto pasivo del delito, puesto que el 

propésito que inspira al encubridor en esta hipdtesis, es ef de obtener un lucro o 

benéfico econdmico con motivo de la realizacién de un delito en el que no participé, 

con la consiguiente afectacién al patrimonio del pasivo, es decir, esta hipétesis 

viene a complementarse, hasta el momento en que el sujeto activo del delito 

principal, pone a merced def encubridor e! producto de su actuar tipico, obteniendo 

asi al primero, ef beneficio econdémico perseguido con su conducta; y el segundo se 

* PORTE PETIT CANDAUDAP, CELESTINO. Programa de Derecho Penal, 
Editorial Trillas, Tercera Edicidn, México 1990. Pég. 937.
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hace o se sirve de esos objetos procedentes de un delito, con la finalidad de 

obtener un provecho generalmente econdmico. 

Ahora bien, el objeto material sobre los que recaen los actos de receptacion pueden 

ser objetos muebles (dinero, cosas 0 efectos). 

Recordando lo anotado en el primer capitulo, tenemos que por objeto se entiende 

todo lo que puede ser materia de conocimiento y de apropiacién, siendo 

especiaimente los de caracter material, aquello a lo que va dirigida una accién, 

pensamiento y estudio. 

En lo referente al parrafo segundo de la fraccién | del articulo 400 del Codigo Penal, 

la que dispone que “Si el que recibié la cosa en venta, prenda o bajo cualquier otro 

concepto, no tuvo conocimiento de la procedencia ilicita de aquélla, por no haber 

tomado las precauciones indispensables para asegurarse de que la persona de 

quien la recibid tenia derecho para disponer de ella, la pena se disminuiré hasta en 

una mitad", al respecto es de sefalar que se trata de una hipétesis de receptacion 

de objetos procedentes de un delito cometido previamente en la que el receptor no 

particip6, adquiriendo los productos de éste sin cerciorarse de la procedencia licita 

de aquéllos, lo que implica necesariamente que el sujeto activo tuvo el 

conocimiento y voluntad (dolo), de adquirir tales bienes con la consiguiente 

finatidad de obtener un beneficio econdmico (lucro), aparentemente esta hipdtesis 

al establecer que “no haya tomado las precauciones indispensables para 

asegurarse de que la persona de quien la recibié tenia derecho a disponer de ella” 

se refiere a la omision de un deber de cuidado, que daria lugar a un delito culposo;
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sin embargo, al ser la finalidad del sujeto activo al llevar a cabo este ilfcito la 

obtencién de un lucro, de ninguna forma puede dar lugar a un delito culposo, en su 

casose tratarla de un dolo de naturaleza eventual, dado que se representé fa 

posibilidad de! resultado concomitante (es decir ta afectacién del patrimonio del 

pasivo) y al no verificar la procedencia licita de los objetos que adquiere la incluye 

come tal en su voluntad realizadora. 

3.- Formas de intervencién de los sujetos activos. 

La forma de intervencién de los sujetos actives en el delito de encubrimiento es en 

ef caracter de autor material, ya que e! encubrimiento al ser un tipo doloso requiere 

que el sujeto activo del delito tenga una conduccién consciente del fin del acontecer 

causal en direccién al resuttado tipico, ya que sélo puede ser autor que el que lleva 

a cabo el ilicito personalmente. 

Tenemos entonces que el sujeto activo va a ser responsable del delito en terminos 

de las fracciones I! y If! (en caso de pluralidad de sujetos activos) del articulo 13 de! 

Cédigo Penal, ya que por autor material o ejecutores materiales debe entenderse a 

los que voluntaria y conscientemente ejecuten actos directamente encaminados a 

producir el resultado; ahora bien, las personas que llevan a cabo el delito (sujetos 

activos) responden integramente de la ejecucién del hecho ilicito, hablamos 

entonces de la autoria o coautoria directa, si pues tenemos que el articulo 13 en 

sus fracciones en comento establece: 

“Articulo 13.- Son autores o participes del delito:



be. 

Il.- Los que lo realicen por si; 

li.- Los que lo realicen conjuntamente, 

De Io anterior observamos que las dos fracciones se refieren al autor y coautores 

materiales en el hecho, debiendo entenderse que autor a que se refiere la fracci6n 

ll, es aquél que domina realmente e! acontecimiento delictivo, ya que sdlo quien 

tenga la ultima palabra y decida si e! delito se comete o no debe ser considerado 

autor; asimismo tenemos que la coautoria a que se refiere la fracci6n Ill, se entiende 

como la realizacién conjunta que llevan a cabo los sujetos activos del delito, 

quienes colaboran consciente y voluntariamente, el coautor es e! que interviene 

materialmente en la ejecucién del delito. 

4.- Diferencia entre la autoria, participacién y encubrimiento. 

Observamos que la autoria, la participacién y ef encubrimiento son figuras 

diferentes como se podra apreciar a continuaci6n. 

La autora se caracteriza en funcién de que e! sujeto (autor), tiene el dominio del 

hecho, ésto se traduce en que el sujeto tiene en sus manos el curso, el si y el como 

de! hecho, es el que realiza el verbo tipico ya que tiene el poder de decisién sobre 

la configuracién central del hecho. 

La participacion en sus dos formas instigacion y complicidad, es e! aporte dotoso 

que se hace al injusto de otro, participe es ef que concurre en el injusto y es
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alcanzado por la prohibicion tipica sin ser autor, ya que no tiene en sus manos el 

dominio del hecho, circunstancia por la cual llega a tener una naturateza accesoria. 

El encubrimiento (articulo 400 en sus fracciones ! y Ill del Codigo Penal), por su 

parte, si bien es accesorio pues depende de la existencia de otro, tiene una 

descriptiva propia, conociéndosele técnica y legalmente como encubrimiento. Su 

definicisn se puede connotar como {a ocultacién de los objetos del delito o los 

efectos de éste, o de los instrumentos del delito; con la finalidad de obstaculizar la 

accién de la justicia; o colabora para que se aprovechen los efectos de! delito o de 

las ventajas econdmicas que éste les hubiere proporcionado o en aprovecharse el 

mismo encubridor de aquellos beneficios. De lo anterior observamos que el 

encubrimiento tiene los siguientes elementos: la receptacién, favorecimiento y 

complemento. 

“La receptacién es el aprovechamiento propio de los efectos del delito ajeno; el 

favorecimiento consiste en la ocultacién de! cuerpo, efectos, instrumentos o 

culpables para la obtencién de un delito preexistente, con animo de conseguir su 

impunidad y; ef complemento viene a ser la ayuda prestada al culpable para la 

obdtencién de las ventajas de su acto. Dentro de! complemento se encuentra el 

agotamiento en el cual interviene para ayudar al éxito de la pretensién del 

delincuente, respecto de! objetivo de fondo; por ejemplo, comprar ios bienes 

robados, para la obtencién del dinero por parte del ladrén y lo pueda disfrutar, 

objetivo, verdaderamente trazado por el delincuente. Encontrandose los



compradores que lucran con lo robado entre los denominados continuadores, 

quienes viene a ser socialmente mas nefastos que el propio autor”.® 

De fo anteriormente sefalado podemos establecer que el encubrimiento se comete 

por el sujeto activo en calidad de autor, toda vez que el autor tiene el dominio del 

hecho sobre la cooperacién posterior que preste al autor del delito preexistente, 

hecho que !e reconoce el caracter de tipo independiente, como delito contra la 

administraci6n de justicia. Ahora, si bien es cierto que el encubrimiento en casos 

concretos puede dar lugar a dudas sobre la adecuacién legal que corresponde a la 

conducta, ésto se aclara con el hecho de que sdlo puede haber participacién 

mientras el injusto no se ha ejecutado, cuando el injusto termina, ya no es posible 

hablar de participacién, ya que la participacién es accesoria del tipo, toda vez, que 

coopera © auxilia, pero sin llegar a tener el dominio del hecho sobre {a ejecucién y 

materializacién de! ilicito, en cambio en el encubrimiento, el sujeto asume el 

caracter de autor, ya que es el! él que tiene en sus manos el dominio del hecho y 

realiza el verbo tipico. 

§.- El encubrimiento como delito: 

A) Instantaneo. 

La fraccién | del articulo 7 del Codigo Penal, establece al delito instantaneo; 

debiendo entenderse como el delito cuando su duracién concluye en el mismo 

5 GONZALEZ QUINTANILLA, JOSE ARTURO. Derecho Penal Mexicano, Parte 
General, Editorial Porrua S.A.. México 1991, P&ég. 343y 344.
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momento mismo de perpetrase, el cual contiene dos elementos que son: a) una 

conducta, y; b) Una consumacién y agotamiento de la misma. 

Asi también tenemos que el delito instantaneo se clasifica en instantaneo con 

efectos permanentes o delito permanente impropio, debiendo entender como aquél 

en que tan pronto se produce la consumacién, se agota, perdurando los efectos 

producidos, consta de tres elementos que son: a) Una conducta; b) Una 

consumacidén y agotamiento instantaneos, y; c) Perdurabilidad del efecto producido. 

B) Continuo o permanente. 

El articulo 7 en su fracci6n tI del Cédigo Sustantivo, establece al delito permanente 

© continuo. El delito es permanente cuando una vez integrados los elementos del 

delito, la consumacién es mas o menos profongada, de ésto se desprenden dos 

elementos: a) Una conducta constituida por una accién u omisién, y; b) 

Protongacién de la consumaci6n por mas o menos tiempo, 

C) Continuado. 

E! delito continuado se ve regulado por ta fraccién til del articulo 7 del Codigo 

Penal, y se entiende al delito continuado cuando hay dolo unitario, repeticién de la 

afectacién tipica del mismo bien juridico, que admite grades de afectacion, 

realizada en forma similar y cuando implica una injerencia fisica en la persona del 

titular, identidad fisica del titular.



Al consumarse el delito de encubrimiento por cualquiera de sus hipdtesis 

sefialadas en sus fracciones | y Ill, tenemos que al consumarse la accién tipica 

(hipétesis en el caso concreto), ésto es el encubrimiento se caracteriza por ser un 

delito instantaneo, alin cuando sus efectos puedan prolongarse en e! tiempo. Todo 

lo que haga el favorecedor o ef receptor para continuar ocultando, reteniendo, 

alterando, aprovechando la casa, nada agrega a la accién ya consumada. 

Es preciso sefialar que en los supuestos de ocultacién y de receptacién el hecho se 

prolonga en el tiempo con las caracteristica de un resultado con efectos 

permanentes; y en los casos de adquirir, y recibir (traslado y dominio) la cosa, 

dinero o bienes; hablamos de un delito instantaneo, ya que la infraccién queda 

consumada con el simple trasiado del dominio de la cosa.
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Lo anterior se resume en el siguiente esquema. 

f f ( Ouile al responsable de 

Qulte «| Ojetoso 

P
e
d
 

de
 1

93
1 

Fa
vo

re
cm

ie
nt

o 
art

 4
00
-0
 

dl msm 

En
ab

ym
ie

nt
o 

Leg
isl

aci
on 

a & 

8 otmpida que se averigtie   
a) Adquera | dl producto 

art 4001 “) b)Reabau | da delito 
c) Oulte 

AS
    



CAPITULO IV. ANALISIS COMPARATIVO ENTRE EL ARTICULO 368 BIS Y EL 

400 FRACCIONES | Y If DEL CODIGO PENAL. 

1.- Precedentes legislativos de los articulos 368 bis y 400 fracciones I y If] del 

Cédigo Penal. 

Se estudiaran los antecedentes de fas conductas que regulan tos articulos en 

estudio, asi tenemos el: 

a) Cédigo Penal para e) Distrito Federal y Territorios Federales en Materia del Fuero 

Comun, y para toda la Republica en materia del Fuero Federal de 1931. 

“TITULO VIGESIMOTERCERO 

Encubrimiento. 

ARTICULO 400.- “Se aplicaran de quince dias a dos afios de prisién, y mutta de 

veinte a quinientos pesos al que: 

|- No procure por los medios licitos que tenga a su aicance, impedir la 

consumacién de Jos delitos que sepa van a cometerse, o se estén cometiendo, si 

son de los que se persiguen de oficio. 

Quedan exceptuados de pena aquellos que no puedan cumplir tal obligacién sin 

peligro de su persona o intereses, o de la persona o intereses del cényuge, de
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algun pariente en linea recta o de fa colateral dentro del segundo grado, y los que 

no puedan ser compelidos por las autoridades a revelar secretos que se les hubiere 

confiado en el ejercicio de su profesién o cargo: 

Il.- Requerido por las autoridades, no dé auxilio para la averiguaci6n de los delitos, 

y para la persecuci6n de los delincuentes y salvo las excepciones consignadas en 

la fraccion anterior y cuando se trate del conyuge o de parientes del requerido, o de 

personas a quienes éste deba respeto, gratitud o amistad, y 

{ll.- Habitualmente compre cosas robadas. Se considera comprador habitual de 

nia 

cosas robadas: al que efectuie dichas compras tres o mas veces”. 

Observamos que el precedente para los articulo analizados en el presente capitulo, 

es lo establecido en la fraccién Il! del numeral transcrito, misma que se refiere a la 

compra habitual de cosas robadas, se llega a esta afirmacién, toda vez, que el 

articulo 368 bis de nuestra legislacion penal actual, prevé las hipétesis de enajenar 

© traficar, adquirir y recibir; asimismo tenemos que el articulo 400 de ta legislacion 

actual, prevé en su fraccién | las hipdtesis de adquirir y recibir, por lo que lo 

estipulada en el articulo transcrito viene hacer el antecedente de ciertas conductas 

reguladas en los preceptos actuales. 

a) Cédigo Penal para el Distrito Federal y Territorios Federales de 1946. 

' Cédigo Penal para el Distrito Federal y Territorios Federales en 

Materia del Fuero Comin, y para toda la Reptblica en Materia del 

Fuero Federal. Editorial Publicaciones Farrera, México 1931. Pag. 150 

y 1.
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EI 31 de diciembre de 1945, se reformé el! articulo 400 del citado ordenamiento, 

reforma que fue publicada el 9 de marzo de 1946 en donde se modificaba lo 

establecido en la fraccién Iil del citado numeral de 1931 para quedar como sigue: 

“ARTICULO. 400.- “Se aplicaran de cinco dias a dos afios de prisién y multa de 

veinte a quinientos pesos al que: 

L- No procure por los medios licitos que tenga a su alcance, impedir la 

consumacién de tos delitos que sabe van a cometerse, o se estan cometiendo, si 

son de los que se persiguen de oficio; 

tl.- No haya tomado las precauciones indispensables para asegurarse de que la 

persona de quien recibié la cosa en venta o prenda tendria derecho para disponer 

de ella, si resultare robada; 

Ill.- Requerido por las autoridades, no dé auxilio para fa investigaci6én de los delitos 

o para la persecuci6n de los delincuentes; 

\V.- Preste auxilio o cooperacién de cualquier especie al autor de un delito, con 

conocimiento de esta circunstancia, por acuerdo posterior a la ejecuci6n del citado 

delito, y
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V.- Oculte al responsable de un delito, o los efectos, objetos o instrumentos del 

imismo, o impida que se averigae”.? 

Tenemos que las fracciones {| y V del numeral transcrito, son antecedentes del 

actual articulo 400 en sus fracciones | y II], ya que el precepto anterior regulaba en 

su fraccién tt el hecho de que el! sujeto activo hubiere recibido la cosa en venta o 

prenda y no se haya asegurado de la procedencia licita del objeto, circunstancia 

regulada en la actual fraccién | del multicitado articulo 400; asimismo tenemos que 

{o establecido en la fraccién V del articulo transcrito es el antecedente de la actual 

fraccién Ill del numeral actual, misma que se refiere a la hipdtesis de ocultar los 

objetos o instrumentos del ilicito. Por fo que respecta al articulo 368 bis de ia 

legislacién penal actual, tenemos que la fraccién Il de! anterior articulo 400 es el 

antecedente de las hipdtesis de poseer, adquirir, recibir los objetos, instrumentos o 

productos del ilicito de robo. 

c) Cédigo Penal para el Distrito Federal y Territorios Federales, en Materia del 

Fuero Commun, y para toda la Republica en Materia del Fuero Federal de 1985. 

Cédigo Pena! que por decreto del 13 de diciembre de 1985 fue reformado, 

publicado el 23 de diciembre de 1985 en el Diario Oficial de la Federacién, para 

quedar como sigue: 

? Cédigo Penal para el Distrito federal y Territorios Federales en 

Materia del Fuero Comin, y para toda la Republica en materia del 
Fuero Federal. Editorial Publicaciones Farrera. Octava Edicion, 
México 1945. Pag. 177 y 178 ‘
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“TITULO VIGESIMO TERCERO 

Encubrimiento 

Capitulo Unico 

ARTICULO. 400.- “Se aplicaré de tres meses a tres afios y de quince a sesenta 

dias multa, al que: 

|.- Con animo de lucro, después de ta ejecucién del delito y sin haber participado en 

éste, adquiera, reciba u oculte el producto de aquél a sabiendas de esta 

circunstancia. 

Si el que recibié fa cosa en venta, prenda o bajo cualquier otro concepto, no tuvo 

conocimiento de la procedencia ilicita de aquélla, por no haber tomado las 

precauciones indispensables para asegurarse de que la persona de quien la recibié 

tenia derecho para disponer de ella, ta pena se disminuiré hasta en una mitad; 

IL- Preste auxilio o cooperacién de cualquier especie al autor de un delito, con 

conocimiento de esta circunstancia, por acuerdo posterior a la ejecucién del citado 

delito; 

li.- Oculte al responsable de un delito, o los efectos, objetos, o instrumentos del 

mismo o impida que se averigie;
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\V.- Requerido por las autoridades, no de auxilio para la investigaci6n de los delitos 

© para la persecucién de los delincuentes; y 

V.- No procure, por los medios licitos que tenga a su alcance y sin riesgo para su 

persona, impedir la consumacién de los delitos que sabe van a cometerse o se 

estan cometiendo, salvo que tenga obligaci6n de afrontar el riesgo, en cuyo caso se 

estara a lo previsto en este articulo o en otras normas aplicables”.* 

Dicha reforma al Codigo Penal representa el ultimo antecedente de los actuales 

articulos 368 bis y 400 fracciones | y Ill del Ordenamiento Sustantivo, ya que fue la 

ultima vez que sufrié modificaciones en las hipdtesis que nos interesan, y que 

manejan los articulos que se analizan en el presente trabajo; por lo que hace al 

numerat 368 bis el adquirir, recibir los instrumentos, objetos o productos del ilicito 

(robo); a su vez el articulo 400 en sus fracciones ! y Ill prevé las hipétesis de 

adquirir, recibir, ocultar los objetos, instrumentos o efectos del! primer ilicito 

cometido. 

2.- Conductas reguladas por los tipos penales 368 bis y 400 fracciones ! y Ill 

del Cédigo Penal. 

a) El articulo 368 bis del Cédigo Penal establece las siguientes conductas mediante 

las cuales se puede verificar el ilfcito: 

1 Cédigo Penal para el Distrito Federal, Editorial Porrta S.A., 
Cuadragésina Primera Edicidén, México 1985, Pag. 134.
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- Poseer.- tener en propiedad, disponer de algo, poder fisico que se ejerce en forma 

directa y exclusiva sobre una cosa para su aprovechamiento total o parcial. 

- Enajenar.- Vender 0 traspasar por algun medio la propiedad de una cosa o algun 

derecho sobre ella; transmisién de dominio de una cosa. 

- Traficar.- Comerciar o negociar con algo, particularmente en forma irregular o con 

mercancia ilegal. 

- Adquirir.- Llegar a tener algo o conseguir algo, por medio de la compra. 

- Recibir.- Tomar lo que le dan o le envian a uno. 

b) Conductas reguladas por el articulo 400 en sus fracciones | y fil del Cédigo 

Penal, mismas que son: 

- Adquirir.- Que se traduce en el comprar, conseguir, lograr, incorporaci6n de una 

cosa a la esfera patrimonial de una persona. 

- Recibir.- Tomar fo que se entrega o envia. 

- Ocultar.- Equivale a esconder, tapar, o disfrazar algtin objeto, cosa o persona. 

- Favorecer.- Es la ayuda o el apoyo que se da para determinado hecho, llegando a 

recaer este favorecimiento en cosas (real) o en personas (personal).



De las conductas anteriormente enlistadas, tenemos que se equiparan las relativas 

a adquirir y recibir, mismas que son llevadas a cabo por medio de una accién y que 

ademas coinciden en el significado, y son de caracter receptativo. 

Siendo que las hipétesis de adquirir y recibir, son conductas que se llevan a cabo 

por medio de la receptacién, que consiste en el adquirir cosas o bienes que de 

acuerdo a las circunstancias provienen de un delito en el caso del articulo 368 bis, 

provienen del robo y en el articulo 400 pueden derivarse del ilicito de robo o de 

cualquier otro delito. Asi también tenemos que por lo que hace al numeral 400, la 

conducta de ocultar (siempre y cuando consista en objetos materiales que sean 

susceptibles de apropiaci6n o de ejercer un dominio sobre ellas) y del 

favorecimiento real (que es el procurar o ayudar a asegurar el producto o provecho 

del delito); por lo que hace al articulo 368 bis, las conductas de enajenar, traficar y 

poseer; se llevan a cabo también por medio de la receptacién ya que son 

conductas que se llevan a cabo o se materializan por medio de fa accién, que 

abarca los supuestos de obtener un lucro u obtener un provecho propio. 

Por fo que hace a las hipdtesis del favorecimiento personal, respecto al 

ocultamiento (del actor del delito anterior) prevista por el articulo 400 del Cédigo 

Sustantivo, es con ia finalidad de entorpecer o dificultar la accion de la justicia, 

beneficiando ast el ocultamiento de! responsable (sujeto encubierto).
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3.- Bienes juridicos tutelados por los preceptos 368 bis y 400 fracciones ! y Ill 

del Cédigo Penal. 

a) El articulo 368 bis del Codigo Sustantive de la Materia protege el bien juridico 

del patrimonio . 

El bien juridico del patrimonio se tutela en las diveras hipétesis que establece el 

numeral citado (poseer, adquirir, recibir, enajenar y traficar los instrumentos, 

objetos o productos de! robo), ya que al materializarse stas hipétesis se culmina el 

dafio patrimonial al pasivo, ya que el sujeto activo (diferente al que llevé a cabo el 

delito de robo) hace uso y goza del objeto o bien perpetrandose de ésta forma la 

lesién al bien juridico (patrimonio), es por lo anterior que con tales hipétesis se 

protege el bien aludido. 

b) Bien juridico prategido por el articulo 400 en sus fracciones | y Ill del Codigo 

Penal. 

Tenemos que el articulo 400 en las fracciones referidas anteriormente 

define al encubrimiento en las modalidades de favorecimiento y receptacién; 

observandose que Jo establecido en la fraccién Ii es el favorecimiento (real y 

personal) que al materializarse lesiona el bien juridico de la administracién de 

justicia, pues la ayuda o auxilia que se da al activo de! delito anterior a sustraerse 

de la accién de la justicia, ademas de que también auxilia al ocultar o desaparecer
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las hueltas, instrumentos u objetos del primer delito entorpeciendo también de ésta 

forma la averiguacién que debiera tlevarse a cabo, lesionandose de ésta forma el 

bien juridico que es la administracion de justicia. 

Tenemos también que {0 establecido en la fraccién | del articulo 400 dei 

ordenamiento citado se traduce en una receptaci6n, dada la finalidad det sujeto 

activo que es Ja de obtener un lucro, por medio de los productos que recibid, trae 

como consecuencia la disminucién del patrimonio del pasivo, por lo que de ésta 

forma se lesiona el bien juridico dei patrimonio. Desprendiéndose de lo anterior que 

los bienes juridicos que protege el mencionado articulo 400 en las fracciones que 

hemos apuntado, son la administraci6n de justicia y el patrimonio. 

Estableciendo entonces que los numerales del Cédigo penal que se analizan 

tutelan de forma conjunta el bien juridico del patrimonio, por medio de las 

hipétesis de adquirir y recibir, traduciéndose éstas en una receptacién, buscando 

el activo en ambos casos obtener un lucro o beneficio econémico. 

Por lo que hace a la fracci6n Ill del citado articulo 400 de! Cédigo Penal, se tutela 

como bien juridico a ta administracién de justicia, esto, en las hipétesis de 

favorecimiento real y personal.



102 

4.- Formas de intervencién de los sujetos activos en fos ilicitos establecidos 

en los articulos 368 bis y 400 fracciones | y ill del Codigo Penal. 

a) Del precepto 368 bis del Ordenamiento Punitivo, se desprende que las formas 

de intervencién de los sujetos pasivos puede presentarse conforme a lo dispuesto 

por el articulo 13 del mismo Ordenamiento en sus diversas fracciones (de la | a la 

VI), pudiendo en consecuencia tener el activo del delito el caracter de autor 

intelectual, autor material, coautor material, autor mediato, y participe en las 

modalidades de instigacién y complicidad. 

El sujeto activo al llevar a cabo alguna de las hipétesis sefialadas en el numeral 

368 bis del Cédigo Penal, esto es, la conducta tipica, de acuerdo a lo establecido 

en alguna de las fracciones del citado articulo 13, excepto fa prevista en ta fraccién 

Vil (complicidad correspectiva), de acuerdo a ello se determinara el grado de 

participacion y con ésto se aplicara la correspondiente sanci6n. 

b) Formas de intervencién en el! tipo previste en el articulo 400 fracciones | y Il! del 

Cédigo Penal. 

En las hipétesis de conducta establecidas en las fracciones | y SIt del citado 

numeral, tenemos que se pueden las formas de participacién sefaladas en las 

fracciones II y Ill del articulo 13 del Cédigo Penal, las que se refieren a la autoria 

material y a la coautoria (en caso de pluralidad de sujetos actives).



Atendiendo a la teoria del dominio del hecho, esto es, que el autor o en su caso los 

coautores, han de tener la facultad de decisién respecto a Ja continuacién, 

modificacioén o suspensién de la conducta ilicita que estén Hevando a cabo lo que 

implica de manera indubitable que tienen ef dominio o en su caso el codominio del 

hecho. Ademas dada la naturaleza del tipo en cuestién sdlo admite las formas de 

participacién antes sefialadas. 

De lo anterior se advierte que los tipos penales en comento difieren en cuanto a las 

formas de participacién de los sujetos actives que intervienen en la comisién de 

estos ilicitos, pues mientras el de encubrimiento admite como formas de 

participacién Unicamente a la autoria material o directa y a la coautoria; el diverso 

ilicito previsto en el numeral 368 bis del Cédigo Penal pueden presentarse las 

diversas formas de participacién que contempla el articulo 13 de! Codigo Penal, a 

excepcién de la prevista en la fraccién Vill del citado precepto, que se refiere a la 

participacién correspectiva; siendo ésto una de tas principales diferencias de los 

tipos penales en estudio. 

Lo anterior se ilustra de manera sintetizada con el esquema anexo:
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Articulo 400 frace. Ty Tide CP. Articulo 368 bis del C.P, 

2) Adquirir a) poseer 
Ree | El producto de! detito b) Bnajenar 

Conductas que | c) Ocultar c)Traficar wg Los objetos, mstrumentos 

regulan d) Adquirir 0 productos del robo 
Recibir 

Paverceimiento ~<9} Personal ©) Resi 
Real 

Frace. I [ran {™ receptacién En las hipétesis de: 

a) poseer 
: b) Enajenar 

Patrimonio “#] c) Traficar 
Bienes Juridicos _ 6) Adquirir 
que tutelan . . 8) Favorecimiento ©) Recibir 

wa| Adminstracioén | personal 
Frace. 01" | de Justicia “4 

b) Favorecimiento 

Real 

. Del Artleulo 13 del Codigo Pent 
a) Antorla Directa 1. Poseer © Autocia intelectual frace 1 

formas de t frace, 1 del art. 2. Enajenar Auer Dees freee i 
6 . 

lorrujetor nee | Frce. Fy IO 13 del C.P, 3. Traficar @ autora Medias frie TV 
. b) Coautoria 4, Adquirir Instigecaén y Complicidad ( perticr- 

activos frace. I del art. 5. Recibir pacién) face V, VIy VE. 
13 del CP. . + Cexcepto ta eamphicidad cerrespectve)   
  

§.- Caracter de norma especial o general de los articulos 368 bis y 400 

fraccién | del Cddigo Penal. 

Para poder establecer la existencia de un concurso aparente de normas (entre los 

numerales 368 bis y 400 fraccion | del Cédigo Penal), deben concurrir los 

siguientes presupuestos: 

a) Se requiere que una conducta o hecho encuadre bajo el supuesto abstracto de 

dos o mas preceptos penales, lo que implica necesariamente una validez 

contemporanea de dichos preceptos, por cuanto tienen obligatoriedad en un 

momento determinado (en un idéntico Ambito temporal de aplicaci6n).
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b) Se requiere que el hecho que se examina en sus simple posibilidad de existencia 

supone que las normas concurrentes tienen idéntica validez espacial, por cuanto 

son obligatorias y aplicables en un mismo territorio, que ha de ser precisamente 

aquél en que se produce fa conducta o hecho, entre ellas debe existir idéntico 

ambito espacial de aplicacién. 

c) Se requiere ademas la existencia de un conflicto, el que presupone que las 

normas concurrentes regulan la misma conducta o hecho, es decir, comprenden 

normativamente el hecho con independencia de su diversa estructura. 

De fa lectura de los numerales 368 bis y 400 fracciébn | del Codigo Penal, se 

aprecia que una o varias conductas pueden caer bajo el supuesto abstracto de 

estos preceptos, de igual manera cuentan tanto con un idéntico ambito de 

aplicacion temporal como espacial, dado que se contienen en el Cédigo Penal 

Federal vigente, el que es aplicable en el Distrito Federal en materia de! fuero 

comun y en toda la Republica en materia del fuero federal, y existe aparentemente 

un conflicto entre tales normas pues regulan las mismas conductas o hechos; de to 

que se puede deducir la concurrencia de normas incompatibles entre los numerales 

apuntados, !o anterior en virtud de que: 

El articulo 368 bis del Cédigo Penal establece que: "Se sancionara con pena de 

tres a diez afios de prision y hasta mil dias multa, al que después de la ejecucién 

del robo y sin haber participado en éste, posea, enajene o trafique de cualquier 

manera, adquiera 0 reciba los instrumentos, objetos o productos de! robo, a



sabiendas de esta circunstancia y el valor intrinseco de éstos sea superior a 

qguinientas veces el salario”. 

Por su parte el diversos numeral 400 del Cédigo Penal en sus fraccion | dispone: 

"Se aplicara prisién de tres meses a tres afios y de quince a sesenta dias mutta, al 

que: |. Con animo de lucro, después de la ejecucién de! delito y sin haber 

participado en éste, adquiera, reciba u oculte el producto de aquél a sabiendas de 

esta circunstancia". 

Tomando en consideracién que estamos en presencia de un conflicto entre normas 

de ta parte especial, cobra relevancia la teoria del tipo y la tipicidad, pues la 

estructura de los tipos es esencial para determinar la prevalencia de una norma 

sobre otra y por ello la aplicacién de una con la exclusion de fa otra. 

“El verbo rector establece de ordinario el contenido del tipo, y en ocasiones tal 

contenido depende de las circunstancias que se le adicionan, las que pueden 

referirse al tiempo, lugar de ejecucidn del delito, a los sujetos activos o pasivos, las 

que constituyen elementos tipicos y su ausencia origina una atipicidad de la 

conducta. Por lo general e! tipo legal se presenta como una mera descripcién de 

una conducta o hechos humanos, pero también el tipo, ademas de describir las 

conductas, puede requerir un efecto o resultado material, pudiendo contener 

referencia a !os sujetos, a los medios de comisién, a modalidades de la propia 

accién o bien a determinados estados de Animo o tendencias del sujeto, asi como 

el fin de la accién misma, para no sefialar sino sé!o unas cuantas de las variedades
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que en su contenido presentan los tipos penales. Conocida es la clasificacion de 

los elementos del tipo como objetivos, normatives y subjetivos, segtin sean 

apreciados por el puro conocimiento o bien requieran de una especial valoracién, o 

se les refiera al motivo o fin de la conducta descrita”.* 

A fin de verificar ta existencia del concurso de normas entre los tipos penales en 

cuestion, es de sefialar los elementos que constituyen rasgos comunes de las 

figuras delictivas, para después determinar cuales son los caracteres que las 

distinguen y poder establecer cuando una figura comprende a Sa otra, en raz6n de 

que sus elementos objetivos, normativos y subjetivos tengan una amplitud mayor 

que sea capaz de absorber a la figura de menor amplitud excluyendo 

consecuentemente su aplicacién. 

Asi en funcién al verbo rector contenido en los tipos penales a examen, tenemos 

que el articulo 368 bis del Ordenamiento Penal contempla como hipétesis de 

conducta (de accién exclusivamente) al poseer, enajenar, traficar, adquirir 0 recibir 

los instrumentos, objetos o productos del robo; por su parte el articulo 400 del 

mismo Ordenamiento en su fraccién | prevé las hipétesis de adquirir, recibir u 

ocultar el producto del delito; de lo que se advierte que ambos numerales son 

coincidentes en cuanto regulan las hipétesis de adquirir 0 recibir los productos de 

un delito. 

En cuanto al bien juridico tutelado, se advierte que ej articulo 368 bis, tutela el 

patrimonio, dado que el sujeto activo obra con Ia finalidad de obtener un beneficio 

* PAVON VASCONCELOS. Francisco. Concurso Aparente de Nornas. 
Editorial Porrda S.A., Tercera Edicion, México 1989, Pag. 72 y 73.



108 

econémico (lucro), con la consiguiente disminucién del patrimonio del pasivo, y. el 

encubrimiento (en las hipétesis de receptacion), la finalidad perseguida por el 

sujeto activo es la obtencién de un lucro, por consiguiente se afecta de igual forma 

el patrimonio del pasivo (siendo que en las hipétesis de encubrimiento por 

favorecimiento real o personal, lo que se impide es la averiguacién de los hechos o 

en su caso el ocultamiento del responsable y de los efectos de! delito, lesionando 

como bien juridico a la administracién de justicia); de lo que se desprende que 

ambos numerales lesionan al patrimonio en las hipotesis sefialadas. 

Por to que hace a fa existencia de presupuestos del delito en el caso a estudio 

ambas figuras requieren la existencia previa de un delito para cobrar vida juridica, 

as! el numeral 368 bis requiere para su configuracién el que se haya cometido un 

delito de robo en el que el sujeto activo no haya participado y con motivo de tal 

ilicito posea, enajene, trafique, adquiera o reciba los instrumentos, objetos o 

productos del robo; mientras que el articulo 400 fraccién | requiere como 

presupuesto el haberse cometido un delito (pudiendo ser de cualquiera naturaleza) 

en el que el sujeto activo no haya tenido intervencién y adquiera, reciba u cculte el 

producto de aquél, de lo que se deduce coincidencia en cuanto a la accesoriedad 

de estos ilfcitos, pues requieren la verificaci6n previa de otro delito para poder 

constatar su existencia. 

En cuanto a los objetos materiales del delito y circunstancias de comisién 

(temporales unicamente), ambos tipos son coincidentes en referirse a objetos que 

tengan como origen un delito anterior los que deben ser adquiridos, recibidos 

(articulo 368 bis y 400 fraccién | del Cédigo Penal), poseidos, enajenados,
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traficados (articulo 368 bis) u ocultados (articulo 400 fraccién I), destacando que e! 

articulo 368 bis exige que tales objetos deben tener como valor intrinseco un monto 

superior a quinientas veces el salario; por lo que hace a la circunstancia de 

comisién relativa al tiempo, han de ejecutarse tales conductas con posterioridad a 

la ejecucién de un delito cualquiera (articulo 400 fracci6n I) o de un robo (articulo 

368 bis) en el que el sujeto active no tomo parte. 

Finalmente en cuanto a los elementos subjetivos es de sefialar que ambos tipos en 

cuanto al genérico requieren que el sujeto activo tenga conocimiento de que los 

objetos que recibe, adquiere, etc, son procedentes de un delito previo en e! que no 

particip6 de lo que se deduce su conocimiento de los elementos del tipo y la 

aceptacion de su realizacién, configurandose entonces, tales delitos 

exclusivamente de manera dolosa, pues la expresién *...a sabiendas de ésta 

circunstancia...” (articulo 368 bis y 400 fraccién I) da tugar a ello, pues no cabe la 

posibilidad de que tales delitos se ejecuten sin ese conocimiento; pues en caso 

contrario, daria lugar a una atipicidad por falta del elemento subjetivo traducido en 

el dolo; en cuanto al elemento subjetivo especifico, éste se traduce en el dnimo de 

lucro del sujeto activo, pues al adquirir, recibir, poseer, enajenar, traficar (con 

exclusién de ocultar, pues se trata de una hipétesis de favorecimiento) Ia finalidad 

del agente activo es precisamente la de obtener un provecho para si 0 para otro, ya 

sea enajenando o traficando los objetos y de ésta manera obtener el dinero 

producto de esas transacciones, o bien adquiriendo, recibiendo o poseyendo los 

objetos con el consiguiente beneficio que proporciona el servirse de ellos.
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En este orden de ideas podemos establecer que se presenta el concurso de 

normas entre los numerales en estudio, sélo en cuanto hace a las hipdtesis de 

adquirir recibir el producto del un delito (glo tratandose del detito de roba) cuyo 

monto sea superior a quinientas veces el salario, sin que el sujeto activo haya 

participado en el delito preexistente y con conocimiento de esa circunstancia; lo 

anterior se ilustra con el siguiente ejemplo: El sujeto activo adquiere o recibe el 

preducto de un delito (concretamente de! de robo) teniendo pleno conocimiento de 

la procedencia de tales objetos, cuyo valor es superior a quinientas veces el salario 

y sin haber participado en ese delito, con fa consiguiente finalidad de obtener un 

lucro, es de sefalar que los tipos penales en estudio presentan rasgos comunes, en 

cuanto al bien juridico que tutelan (patrimonio), en cuanto a la conducta del sujeto, 

expresada en forma positiva (adquirir o recibir) y en cuanto a los elementos 

subjetivos; no obstante que el numeral 368 bis contiene una especial calidad en 

cuanto al delito del que provienen los productos que se reciben o adquieren (que 

necesariamente ha de ser el de robo), y en cuanto al valor de los objetos cuyo 

monto ha de ser superior a las quinientas veces el salario, lo que le da el caracter 

de figura especia! en relaci6n al tipo de encubrimiento (figura general), lo que trae 

como consecuencia que en el ejemplo pianteado la norma que se aplica es 

precisamente la considerada especial (dado que sus elementos objetivos, 

normativos y aun subjetivos tienen una amplitud mayor que es capaz de 

absorber a la figura menor -encubrimiento-), exctuyendo la aplicacién de la otra 

atento a} principio de especialidad.
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CONCLUSIONES. 

1.- El tipo previsto por el articulo 368 bis del Cédigo Penal, como tipo 

independiente protego el! bien juridico del patrimonio. 

2.- La anterior afirmacién tiene como sustento el hecho de que dicho numeral 

sefiala la circunstancia en que el sujeto activo obtiene un beneficio para sl o para 

otro a través de la posesién, enajenacién, trafico, adquisicién o recepcién de los 

objetos o productos del delito de robo en el que no tuvo participacién, afectandose 

indudabtemente el patrimonio del sujeto pasivo. 

3.- El humeral 368 bis del Cédigo Penal establece una caracteristica espectfica en 

cuanto af objeto del delito, pues requiere para su integracién que el monto o valor 

de éste sea superior a 500 quinientas veces el salario, fo que trae como 

consecuencia que se deje un vacio en la tey, dado que deja fuera de su previsién 

fas cosas cuyo monto sea menor 500 quinientas veces e! salario minimo; en esas 

condiciones al no acreditarse que el objeto o producto derivado de! robo sea 

superior a quinientas veces et salario minimo en cuanto a su valor, existiré una 

atipicidad por no acreditarse tal caracteristica del objeto de! delito.
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4.- En el articulo 368 bis del Cédigo Penal, se pueden dar todas las formas de 

participacién previstas en ei articulo 13 dei mismo ordenamiento, excepto la 

dispuesta por la fraccién Vi de dicho articulo que se refiere a la participacion o 

complicidad correspectiva. 

5.- El tipo previsto por el articulo 368 bis del Cédigo Punitivo sélo puede cometerse 

de forma dolosa, ya que exige para su integracién que el activo de! delito tenga 

conocimiento de que los objetes son producto procedentes de un delito de rabo, lo 

que revela que se trata de un delito de comisién eminentemente dolosa. 

6.- En el caso de que el sujeto activo no tuviera conocimiento de que los objetos 

que adquiere, recibe, posee, enajena o trafica son de procedencia ilicita, se daria 

una atipicidad por faltar de! elemento SuBjetivo dolo. 

7.- El articulo 400 de! Cédigo Penal, en su fraccién } protege e! bien juridico det 

patrimonio (en tas hipétesis de receptacién) y en su fraccién Ill tutela el bien 

juridico consistente en la administracién de justicia (en las hipdtesis de 

favorecimiento real y personal).
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8.- El articulo 400 en sus fracciones | y Iti del Codigo Penal sélo admite la autoria 

material y la coautorla como grados de participacién de los sujetos activos de! 

delito, de acuerdo a lo establecido por el articulo 13 del mismo Ordenamiento. 

9.- El articulo 368 bis def Cédigo Penal guarda relacion con et articulo 400 fracci6n 

I del mismo Ordenamiento ya que establecen las hipétesis de adquirir, recibir y 

Poseer, teniendo el mismo significado tates conceptos, ademas de que dichas 

conductas sélo pueden ser cometidas por medio de la receptacién. 

10.- En ef caso de que las hipstesis de recibir, adquirir y poseer recaigan sobre 

objetos cuyo valor sea menor a 500 veces el salario minimo (hipétesis reguladas 

por el articulo 368 bis de} Codigo Penal), quedan enmarcadas dentro de lo 

dispuesto por la fraccién | del articulo 400 det Codigo Sustantivo de la Materia. 

11.- El articulo 368 bis y 400 fracciones | y Ill del Cédigo Penal requieren como 

presupuesto que se haya cometido un delito en e! que ef sujeto activo no hubiese 

participado; en ef caso del primer numeral citado es el delito de robo y en ef 

segundo requiere {fa realizacién previa de cualquier ilicito. 

12.- Los articulos 368 bis y 400 fracciones { y Ill del Cédigo Punitive tienen los 

mismos antecedentes desde el Codigo Penal de 1931, atendiendo a fas hipdtesis
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que regulan ambos; siendo éstas: la posesi6n, la adquisicion, ta enajenacién,, e! 

trafico; la receptacién y ef ocultamiento. de los los productos o instrumentos del 

ilicito de robo. 

13.- Se puede constatar un concurso aparente de normas entre lo preceptos 

sefialados, toda vez que ambos (articulo 368 bis y 400 fracciones | y lil del Codigo 

Penal) regulan conductas aparentemente similares, pudiendo aplicarse uno u otro 

articulo. 

14.- El concurso aparente de normas puede presentarse solo en cuanto a las 

hipdtesis de adquirir o recibir ef producto del delito de robo, siempre que el vator 

intrinseco de los objetos del delito sea superior a quinientas veces ef salario minimo 

y sin que el sujeto haya teriido participacisn en ese ilicito.
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