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Jll\IWRO\llJIWl:ClOH 

El proceso pen.:t 1 

contemporE.nea debe de ser adecuado 

nuestra l eg is l ac i tin 

las circunst.::1nc1as 

reales que se. viven en la sociedad, sobre todo si tratamos 

que consecuei:it~mente 'iie -Falsean declaraciones, se ejercita 

-aceito penal sin satis+.:i.cer los req1.1is1tos const.ilucionales 

y <;;e viola la seguridad de las personar.:., por lo que en ~1 

presente tra.ba.io entraremos al e>studio de la reparación d<.:.,J. 

da$o en favor de los procesado-.; que h~yan sido der:larados 

inocentes en los delitos patrimoniales, para lo cual 

tendremos que partir en su estudio desde sus antecedentes 

h1stb"'1co$ t1asta los criterios legales, leg1sl.!livos y 

doctrinales que lrnperan en 

observando que en l¿\ presentE:' figura 

legisladores han desr.:uid.ldo la siluac1ón que se p1.1ede dar, 

en P.) caso de que el proc:esadL1 sea. absuello de los hecho~, 

QL1e se le i111put.?.n por una supuL?sta cond1.u:.t,:• llícJ.t.:. ... , 

t.rataremo-;; de demostr,~1r que JO!.'> <:>1.lJ'=!tu~. qUW ==..:...11 pro.::c:::.J.do:;-

por la com1s1on de los 

p~trimon1,'!le-= siendo JLt'E.tos ·=-n 1.:1 aprec1ac1tn de lc..s hechos 

'r 1je la verdad que tmper,i. respec:tc1 

la r<-:-parac l Q; del da. ib qL!t:> 

actitudes a iinrqtac1onr.•s del do:·lit.o que s-e le pers19Lh;!. 

l¿¡les ·.:;1.1p1.11~stos de l,~, prE"::.>entP- l1~s1..;, se 



atendiendo a lo e~puesto se propone que la reparac:idn 

justificada .del ~a.-/o r.:ausado se· ejecute dentro de la misma 

via y por el· órgano juriSdic:clonal que c:onoc:id y Vi:l1or0 el 

proceso c:onc:ediendo tal reparaciOn, ya que nuestro código 

punitivo_-vigente nada mas hace mencidn en su arU.culo 30 Bis 

de quienes tienen derecho a la reparacibn del da.:lb en un 

orden en el cual dejan a un lado el supuesto qui? tr~taremas 

de demostrar en la presente trabajo , con base a la equidad 

en la imparticiOn de JUstici.:\, dicho c:dci1go debe conlE.>nl:!r 

un tercer orden a trave-;; del cual se tome ~n considerar.1dn 

que los dcu.C'os causados al procesado deben ser reparc;dos y 

por ello dentro del mismo capltLdo de la Ley penal se 

proponen modificaciones al r·especlo. 

El sentir en estr.? lr.ab,:.,10 no sdlci lleva una 

eJ;periencia teOrica en su sent1d1:i mtis profundo, sl no que a 

supuestos nas hrtn ~nc..:•m1n.1dcl a coadyuv<:1r- ci::in el legislador 

para que de ser pos1r:1lQ 5e tr.imen en cwo-r1ta las propuestus 

que en el capltulo de conclL1s1ones formulan, Lle tal 

su~rte que en un e~ba:o de QSlud1a 

procesado le sea rest1h.11do ~·I <HJrñv10 causado~ siendo el 

Orqano de JLtsticia el responsable de 

salisfac•r taÍ requisito. 
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1. ANTECEDENTES HISTORICOS ,DEL ,DERECHO PENAL. 

1 .1 Origen_ y Evoluc.i én de las ideas Penales -

(,!) 

El Derecho Penal es una roma del Der1~cho Páblico 

interno, t ieflden a ·-mantener- el orden po.lf t ico~·soc:"ial de una 

comunidad, combatiendo por medio de penas y otras medidas que 

sean propicias para someter todas aquellas conductas que li:ii 

daf'fen o la pongan en peligro; por lo cual tendrá que 

anali;::ar en esta tesis los antecedentes histdricos del Derecho 

Penalª 

La Historia del Derecho Penal no se estudia por a1 an de 

eKhibir una supuesta erudicidn 1 vac1'a de sentido y de utilidad. 

sino por el beneficio que reporta para la me.lar 1ntel1genc1a ele 

las 1nst1b.1c1ones actuali=s el c1Jnoc1n11L•nto comparativo de 

ori'qenes y de sus antecedentes, as,1' como la observac1dn atent.01 

del pror.:esC'I qu<:> h.:i <;,eguido el Df'.ln~r:ha en c>labc1r¿i_cidn. "N1 

aquí' n1 en parte alguna -decta lk1stdteles en ~.1..1s l-=cc1cmé::., 

sabre la vida polttica- llegaremo<.r. a ver bien en el interior' de 

las cosas, a menos ae que l .~s veamos dc.soe 5L1'S 

com1t?n:.0'5." 

Nos danu:Js cuenta a diario de que las citas ali:>cadas de 

los griegos y las romanas, para tratar los temas de maycir 

futilidad, no Gon sino un d1<;Sfra= del~ ignoranc1.:>. o un.:i 11bre,:~ 

( 1 > VJ LLALOBOS, lgnac 1 o. Derecho Penal Me~: I cano, Ed. Por r Lia, 
Sa. Edic:idn. p.p. 24-30. 



de la estUltic~a¡ pero la observac1dn seria y metddica de la 

His'toria permite aprovechar la exp1~r1encía. acumulada en :s.iglos 

anteriof.es; y .en el Derecho es indispensable recordar desde los 

prime.ros· impulsos, las primeras necesidades, los primitivos 

ensayos: de que arrancan las instituciones, para llegar a 

~omprerider estas en su actual lozani'a. Es preciso formar una 

idea concisa, pero completa y verdadera, de lo que fueron el 

Derecho Romano y el Germ~ico; de los injertos hech1::is en ese 

tronco por el Derecho C.:1nónic.o; de las aportactones debidas al 

liberalismo inglés y difundidas al mundo por la Rc!voluc:itn 

Francesa; de la polémica entablada por el positivismo y sLt 

valor crimino16qico; de la direccit.n •;eguida por las leyes 

espafulas, inspirador-as inmediatas de las nuestr.:,s. h.:.sta 

llegar las ól t irnos pasos dados para la formaci tln de un 

Derecho propio. 

,;i.(U1 no bastara parci. tener un conoc1m1ento d1-2Lim1t.:.dc1 

!;e conoce a Londres quien '?l:i lo h.,,,_ vivido en Landre,,. n4hr~ qu~ 

observar algunos i i neain i f?ntos de si ~t eni.:i.s e:: t ranJeros que 

conocimientos, capacitkldcinos par~ una ineJor y mfu:; rt<pida 

evoluc:itn, y que prevenqan cc:in el error, harlL1 !-recuente 

por desgracia, de .'.lpl1car doclrin~s y 

Jurisprudencias cr.:::"'Clda::. '..;.obre suelos diversos, al tralar de 

in1erpretar nuestr;::i. 1egis1.:::1c.10n prr.1p1~. 



Aho.ra bien, aprovechando la peiietrante observación de 

Leibniti, ·debemos estudiar esta Historia en su doble aspectr:i: 

interno y externo, empezando por advertir la evolucit:n 

escenc:ial de los conceptos y de las inst i luciones, 

idependientemenle del tiempo y del lugar en que ~e _hayan 

producido, y c:omprobándola luego por el ·relato croribldgic:o de 

lo ocurrido en cada pai's y en cada regidn. 

La evoluc1dn del Derecho Penal se suele dividir en las 

etapas siguientes: 

l. t .1 Se.P..!=-ª. ~ Q Qg_ 1ª. venga~ privada. En las 

prc'(ctic:as penales se adv1erte 1 cí.lmo sucede con muchas otras 

creaciones nool 6g icas y normativas, que se i n1 e i an por un 

impulso espontáneo, 1nsllnt.ivo, y sólo con el tiempo lntervien~ 

y prevalece la razón como fac.ultt:ld critica y moderadora, 

tamb 1 en soberana crr:iador.:1 cuyos vuelos org l ái:;t ico'=> 

requieren luego los trenos del pragmatismo y de una sereno'.\ 

ponderac liJ n. Lds conduc. tas human .. '\'O• no se han gesl ado en los 

iabc>ratorios n1 en los apartado<:> E!stud1os de los filósofos, 

sino que los ingentes probloma.s qut? plantea la vida impusieron 

soluciones inmet11atas y despué'.:; 'JÍrHJ la ra;::tn. cu.1enado 

tentale.:<nrlo. buscar la Justil1r.:r.:ir16n de lo hF<r .. hrj o 

propu9n1r reformas y adaptactone'<• ind1spen<:.ables. 

Asi, en el el primer periodo ae tormac1tn dr:·I Derecho 

Penal fue ~l impulso de la deten·:;a. o de la vengan::.:. L:. rat itJ 

8 



essend i de todas las ac: ti vi dad es provocadas por un a t aq1.1e 

injusto. Por falta de proteccibn .:\decuada, que hasta después se 

org.~niza, cada particular, cada familia o cada grupo se protege 

y se hace justicia por si mismo. Desde luro:!go no se pretende 

afirmar Que esto constituya propiamente una etapa del Derecho 

Penal, sino que se habla de la venganza privada como 

antecedente en cuya real id ad expont ánea hunden sus ra ices las 

instituciones jur,idic:as que vinieron a su~tituirla, teniendo, 

para comprobar su ex1stenc1a, diversos datos y documentos 

histdricos a rmfs del conocimiento de la n;;\turalez.:' humana que 

nos autoriza para suponer el imperio de tales re4"\cc1ones 

dondequ1er¿i que no se h¿\11.:ira una autoridad, sui icienteinente 

fuerte, qL1e tomara por su cuenta el cast1qo de los c.Ldpdbles. 

el gobierno y la moderac idn de los ofendidos y el asegur.:'\mtento 

del orden y de lapa: sociales. 

Muchas son las leyendas, corno las de Teseo •;;ai::rif1cando 

loo::. j~venr:>s centauros por haber injuriado a las princesas 

unidas a t?l por vinculas de sanqre; o ~l Juramento que hi:o 

Lucio Tarquina Colatino, de dar muerte a su primo Se~:to 

Tarquina con el propio puf\'al con qum Lucrecia <;;e quild ta vida 

al ser ultra.Jada por dsle; y es importante advertir que ladas 

estas antedatas no 

pueden ocurrir hoy 

simples r1dat.:is de vengan-:as que a.tn 

espaldas de la ley dl? la. ap1111dn 

pUblica, s1no que se rc:í11~ren conu.'1 per1·ectélmente leg1't1mac:., lo 

que denota las ca;;tumbres y el cr1ter10 de la época. Lo.;, 

Hebree>s dejaron en el Gdner:;1s y el lJeuterc:momio c:laras no\as de 



lo qL1e. signj f icaba entre el los la venganza, como cuando 

refieren la muerte de Simetn y Lev 1 dieron a Siqueem·, ül padre 

de éste y a todos los varones que lo acompa"Nban, por haber 

ofendido a Di ara, hermana de los vengadores; l;as primeras 

costumbres y leyes. griei;Jas, hasta Dacardn que inicid la 

distincidn entre delitos privados y pJblicos, son prolijas en 

disposiciones que confirman la idea de veganza; las Doce 

Tablas, durante cuya vigencia el magistrado juzgaba los del itas 

privadoú de "injurias" imponiendo una composicidn o dejando la 

ap l icac id n tal ianar i a a cargo del olend ido a de sus pariente:., 

admit1an como legitima la venganza de la sangre; y en general 

las legislaciones que usaron el lal i 6n y de la composic16n como 

remedios que suponen la venganza, son documentos r::on.f i rmatorios 

de esta prdctica. La vida primitiva de los germanos, pueblo que 

ha llegado a ser el ásico de la vengan:: a solamente porque no 

mejor conocida su historia, y en el que reparar la Dfensa 

un derecho y un deber para el jefe de la fam1li<:t y para los 

parientes más prO:dmos, incluyendo la muj~r; espF.cie de cultos 

a los manes que tenia la vengan::a como una pasi t:n do los dioses 

de Walhal la, lo mismo que en otro tiempo habla sidi:i placer 

para los moradores del Olimpo¡ el Cddigo de Netzahualcdyotl, 

las costumbres observaLl.=ts en l.1 Ou•1yanas, entre lo!:. 

circasianos, los árabes, los indios de Amé:ric.:a del Norte, la 

vendetta de los corso~ y otras muchas supervivencias entre los 

aborl' genes de Aus l ral ia, los Jroqueses, los pueblas del 

inler1or del Brasil, nos hablan de un m1smo fent.meno histor1co; 

y ,ql1é más? todavia en legislac1ones relativamente moder-na<:. 

1111 



c:omo la Novi'sim~ Recopilacidn espat\'ola 1 .se· encuentran· claras y. 

exp.lfcilas _ disPosi:ciorles que tienden a desterrar la _Vengan::a 

priva~a, .,vuelfa a entronizar por el deé;iaimiento del poder 

pl.l.bl ico :v .:e1··~-~~(r,9,ce~ci:_· de ~as cost_umbres, originados por l.=i.s 

f?vent~-~ú-~~d~~~-_dei':~_fa~ ~i-da '~t'st tr~iCa -de· Espá~. 

L.:as· idE:!as· de la divnidad nacieron juntamente con el 

hombre o al menos nue~.tras informaciones no alcanzan 

separarlos; por eso e::. posible que: si;; confunrJan en ei 

conocimiento histdrico los impulsos naturales hacia la vengan::a 

y la justificación por el hombre atribuyendo iguales pasiones a 

sus deidades antropomorfas. Pero .11.tstamentP. se ha d lCht.1 que Von 

Liszt generaliza los datc1'.:; recogidos en el puebla IJE>rm,,no. iO\l 

afirmar la prelación del conr:i=plo dl?l delitn rfo ~~entado contra 

la divinidad; y d.dm1 t iendn que- toda!! partes enc1:mtr;lra el 

deseo de vengd.nza e;{p l ic.;-.do por J '"-' necesidad de e::p iac ion de 

aras de divin1dad superi.ar, veces requiere 

1 ntel igJ?nc i a de las cc:is.:~s abBnclona.1· e i. 

lucubraciones, expuC?sta~; ta.11.:.r d1rí:?cc1an . .-;~ f.l.rtif1r:1alfr-',, 

volviendo a ver con nat1.1ralidad ·¡ sencille= las cosas que 

sencillas y naturales. La primer,;i ba.se de taaa cc>nducla ~n •?l 

hombre es L.~ naturale:...'.I humana; por li:intrJ es inoeclin.3ble el 

concepto de que la irril.:i.r.1dn y la rcacc1dn provocados por 

ataque venido del exterior, respondiendo pi~1mo?ro el inst1nt'.· de 

conservac1 tn, dando n;:i.;1mir?nto la luch~ ¡ a la ~engarl;.~ 

pr i v<.~da cuando la o fE-115·~ se hr:ib ia consu111ado; y ? t1\1J despL1 ,?:, , 

l á,:J1ca y ontol 6g icament~:- 1 si~ idee.ron expl¡c.-;,e,i.ones 
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justificaciones qüe·atf.i.buYeron~ tal co~ducta a la necesidad de 

aun cuando entre 

una intervalo: 

an;( 1 is is 
'", - _.,,. ·.-·.-- ,- .-

se ha dicho 1 sino el 

dinamismo -p-r:-cP~isCif. de-:Ún sSntim-iento, lo que ha de const i tUir 

la base de una--filosoff.:i. 11
;· y Gegtln Carlos Andler, es mérito 

e·speé:ial de Nietzsc:he haber desentr.:u'fado este gran l1echo de la 

hi6toria general: ºlas culturas se explican, en gran parte,, por 

el $entímiento que ilumina u obscurece la vida; y se transfot"ma 

por la metamorfosis de este mismo sentimientoº. 

Asi pues, los estudiosos del Deri=cho podemos t:onsiderar 

el impulso de vengan;:a, ind1v1d1Jal o familiar, como primera 

respuesta del delito y como germen auténtica de la represidn 

penal; esa v2nganza se tirigiró pi:>r el homicidio o las lesiones 

<::.u e jerc ic io rccayd sc>bre 1 c1s familiares del ofendido, 

llevando por lo mismo L'-!l nombre df? "veng.:1n:?:a de la sangre" 

"olutra.che:" entre los pr1m1l1vos qerm.:1nos, aunqL1e no pocas 

veccc!s se genera. l 1 ::d a t od.;1 e 1 a.se d•? o f -o>nsas. 

teocra" [ 1-:amente y, por ra;:o n natural, los directores de estos 

grupcis toma.ron en sus manos la repres1dn en nL,mbre de los seres 

superiores de qu1encis f'G!cibi'an ]¿:¡ autoridad. Se compuso 

entonces una filosofta que desc•:1nsaba en E:-'1 supur.->sto de que, 

ofendida l·:• d1vin1d.:i.d por 1?! atent .:ido cometido contra ~l grLtpo 

oa .10 su protección, o contrr.1 c:L1a l qui t?i'"I de sus c:ompi:irn-~nt es 1 era 
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preciso desagraviarla por medio de un sacrificio suplicatc1rio, 

de un suplicium, generalizhndose entonces tal especie de 

venga~za en nombre de sus divinidades ofendidas, como 

eaplicacidn, justific;écicJn y fin de las medidas penales. 

1.1.::J Concepcidn poll'tica. Poco a poco se va 

advirtiendo en algunos delitos su car.tetar de agresi tn al orden 

pc.blico¡ empieza cintonr:es por ditinquir estos delito..:. 

pltilicos de los que siguen llamándose delitos privados; y 

cu.:ando el Estado adquiore plena conciencia de su person.:11 idad 

poli'tica y de su misidn, comprende también que todo delito es 

un ataque a la paz ~oc 1 al \i al arden, cuyo mantE>n1m1ento lt: 

están encomenaados, 1.1.-:1 cntoni:es a la pen"' un car áct¡z.r de 

vindicta p(blica, conc:;erv,_;r1do el nombre de la ''venqan::a" más 

por tradici tn que ptJI' i::orrespondenc:1a con su contenido. 

éste un pd<:,r;i m~s en la tl j,_,L-1 t"' dE! los v12rdadcrt:><; conceptos 

funciamenti"1l!O'S del Ül!ret.h1"j F'c>n.:,l, ~:,1 bJ.en el dl'f"dlíJD d11l.111,u1s1mo 

y de carácter aiect1va QLU? leru'a 1.n idea de vengan:::tt, m::.nteni'"1 

en auge lodos los l1orr,:1r.;.1 :-; de un.;:t p0nal 1d.:1d e::cesiva y cr· .• 1el, 

en que Ja mt1erte y lotl.o,s las mt.tlil::>.c1aneo:-,, \o<: 0:-1.'.'Clt('S 1 las 

marcas '/ 1.:1::.; inf.:im1.J.~. ,;·r ,J11 pro(.hy.:.du~; t.o<l 

"Sdlus pcipui 1 supr0m.:;. 11_.,; estr:i"; y ,,,s 1, proptr.;1lo de 

agr·,;¡v¿1r a(1n mt;·., la s11u0c1 ~n de alqunos. r,.-.,_~: p~,r qu12nes va 

decretaba la pena r::apllctl, y 1 dUS<O•r iíl·-'l'/•Jr' tritimid ... -'lt:lón, 

2mpu$1eron lor111entas 1 :.0 c1:1nf1sc.:1rcin lo: tJ11:,,-,i;::; dc.•1 penatlo y 

hi JOS 

fa.1111l1ures. t:n el pr1:1cc.•dim1entt:1, 
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.a.berrar::idn de las ordali'as, persistid el nélodo inqui.sit1vo y 

secreto¡ y consecuentes con· la despreocupar::idn respecto a los 

su.lelos pas{voS-d~ m~di-das qJe pretendl'an imponer el orden por 

medio del -t~rror, se ampl~d el arbitrio de los juec:e!:> 

facullánd.oleS para declarar 'deiic:tuosos los hechos cometidos, 

aun cuando--las· leyes -no-los.hubieran previst.o o precisado como 

tales, asi' como para imponer las penas que ju;::garan 

-convenientes-, acu.ínulAndola:;; o transformitndolas segln los casosM 

El arbitrio inmoderado suele ser antesala de ld 

arbitrariedad y esta es siempre la au)(iliar IM:; camplacienle de 

los tiranos, por lo que comprende Pn ql..ld forma se ügravaron los 

abusos de todo genero a qut' ~;e pudo llegar b~jo lr:is regímenE•s 

autor:ráticos; y si a esto se C\rl:-!!Ja la irritante des1gualdad 

entre las cla!:,E:•:= sociciles, que se refleJ¿.b._1 em1nenternc;!nte en l.::\ 

penalidad, se encontrard un céHl1PO demasiudo ab1::in.:ldO par.:\ l~ 

hermosa y potente florac:.idn qi...1e, i:cimr.i justa reacción, in1c:id 1~ 

sernbr·¿1do le. sPm1lla de l.?. tr.:"ttern1daiJ, de la redenc1bn y de la 

enmi1;-nr.l.:i., inic1ando la ;,,ust i tucidn de la:;, pe!'la$ t:orporale::. por 

la pr1s1dn y lcgándono~; ::-.us pr1m1:•ras el'.pcr·1enc:ias ¿•un el 

nombr-t:.- m1smr; en materia de trata1111en1os "pen11.enc1mrios"; er1 

lng laterra h:'\bi' an gan.:ldC1 el c:i\mpo de la poll1 l1c:a y de:~ 1,-.. 

prJct1ca de las ideas lül1:!rales v de autcd1mitacidn d·:!l poder, 



que habi'an de constituir la fuente IM'.s rica. para la reforma 

universal; los jusnaturalistas y los contractual istas 

destruyeron la. idea de absolutismo de los .. pr incipes que hab ian 

interrumpido una tradicidn cl.:tsic:a que impero en la Edad Media 

y que subordinaba eal rey al drarecho y el Derecho a la 

Justicia, seg6n ensel'a Carlyle; y los f i 1 ósofos y 

enciclgpedista.s multipl1caron las aportaciones par una. 

estructuracidn jur!dica que to/Td cuerpo en la Oec:laracidn de 

los Derechos del Hombre y del Cil.td.;;.dano. 

A los nombres de Tom~ More, Campanella 1 Bacon, Groc:io, 

Hobbes, Spinoza, Helbetius, Holbach, Montesquieu, Valtaire, 

Wolf y Puffendorf, hay que atTadir especialmente en la refor•ma 

penal los de Madame Sevigre', Aba.te Fleury, La Bru)'ére y otros 

muchos cuyos pensamientos confluentes formaban una corriente 

caudalosa en contra de los rigores inhumanos y en pro de la 

racionalizacidn de los sistemas penales. 

John Howard, por su parte, cuya<.::. e~~per ienc: ias y 

trabajos fi lantrdpicos dieron a la publ ic:idad lo inhumano de 

los tratamientos carcelarios de la tµoca, contribL1yb 

poderosQmente al movimiento unánime contra los errores 

imperantes y al estudio de los rn.1evos sistemas. Como efectos 

prAct ices de asta camp.al'G ideol ~ica, ya Leopoldo l I de 

Toscana, Jase lI de Au5tria y Federico 11 di:? PrLts1a habia 

puesto en prkticil. diversas reformas; el mismo Luis XVI dic:t ó 

algunas dis;posiciones madi ficando las penas 't' lar;; sistemas 
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procesales; se demol ieroii algunas de las antiguas prisiones; 

antes del ataque y toma de la Bastilla; y qui::á la evolucit:n 

hubiera seguido su curso lento en mu tiempo y discontinuo en el 

espacio, si l~ Revoluci á'l no hubiera venido a imprimirle su 

aceleraci tn caracter ist ica y a servir, como gigantesco sistema 

de propaganda, para difundir las ideas bAsicas de la reforma 

por todo el mundo civilizado. 

En el terreno de las ideas, ha sido siempre necesario 

encontrar un hombre de lenguaje sugestivo, elegante y capaz de 

persuadir, para centuplicar el afecto de pensamientos sin que 

este recurso pudiera permanecer en la penumbra 

el patrimonio &><elusivo do algunos espccialistas 1 

ejemplos de ello son Voltaire, Juan Jacobo Rousseau, 

y en 

buenos 

Carlos 

Marx y Enr1c:o Ferri. Por lo que ve a la re.forma penal, fue 

acertadamente designado por el destino y por algunos amigos 

suyos y compa'l'eros de la revista 11 Ca.fft!, el joven César 

Donescn1:1., marqu~ di:! Bcccari€1;. su sinte<:>is admirable vi6 la luz 

t tmidamente en el al'o 1761.l ~ public tindose anénima y Tuera de 

Milán, ciudad natal y asiento de la vida y actividades del 

autor ten Liorna); pronto se habian agotado 32 ediciones, con 

traducc:Hn a 22 idiomas diferentes. En este libro intitulado 

Dei del1Hi e dele pene, se una la critica demoledora. de los 

sistemas empleados hasta entonces, a la proposicién creadora de 

nuevos conceptos y nuevas pr.:tcticas: se pugna por la excluisidn 

de suplicios y crueldades innecesarios, se propone la certe;:a, 

contra las atrocidades en las penas, suprimiendo los indultos y 
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las gracias que siempre hacen esperar la impunidad las 

delincuentes; ·se orienta la represitn hacia el porvenir, 

subrayando la utilidad de las penas sin desconocer su necesaria 

justi-ficac-idn; se proconi~a la peligrosidad del delincuente 

como punto de mira para la determinación de las sanciones 

aplic.tlbles y se urgen por una legalidad de los delitos y de las 

penas, hasta el extremo de proscribir la interpr'etaci.dn de la 

ley, por el peligro que pudiera servir dt:! prete>:lo p.;lra !O;t.t 

verdadera alterac16n, como ya hab1a suc:ei::lido en el De-rec.:ho 

Rom1;1.no entre los Glosadores o Escuela de bolonia. En su empe"h::i 

drama t ico por cambat ir 1 as cr1.1eldades, poslL1laba tambit:! n 

Beccaria la supresión del abuso dr:! la penc1 de muer·le, s1 tnen 

apoyándose en argumentos art ifu:ialcs como el supuosto contrato 

social, haciendo paradbJica 1::::<cepcibn pr.ra lo~ del1to5 

polilicos y votando en la prOCiica, c:o1110 consejero de Jos~ 11 

de a1.istria. por el mantenimi11nla de 1"' m1srn~ pe.na 1-:m casos de 

necesidad. 

1.1.5 ~ C1e.ntHu:o. Esta cr1stali=ac1bn de los 

sentimientos de humanid.:\d y del estuer:.:o rac.ional i ::ador y 

sistematizador de? la materia penal, abriO e>l periodo c1entl~1co 

en que se han sucedido diver·sas escL1C?las o doctr1nai;., cada una 

de las cuales va dej¿rndo 1 despue's de la c:r1't1ca y de le\ 

depuracidn indispensables 1 sedum~nto::; valiosos cuyas suma;;; 

combinaciones acaba1· án por canso l idar L.:;s V-=-Tdac.Je;;; que? de f l nan 

con e::ac.titud la nalL1rale;:o del proole1ua 

soluciones nEC s adecuadas. 
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En plan.de i.nvestigacidn 1 hubiera sido preciso empezar 

observando los hechos ocurridos para inferfr ·después las formas 

evolutivas de la cultura y del Derecho; pero como exposicidn 

simplemente y acaso con fines didácticos, pUdimos exponer las 

etapas sucesivas por que. han p~~~adO:::fa~: .:id.~-as penales y ahora 

presentamos su comprobaci Crl en la- historia. 

1 .2 ANTIGUO ORIENTE. 

Hace algunas décadas que Pedro Berdiaeff dijo, 

comparacidn pcétic:a que la civilizacidn, como la luz, nace en 

el Oriente y ha venido caminando, a traves de Grecia y Roma, 

hacia el Occidente; hace ya tiempo que pasd el Atl.:tntu:o y, 

según el poeta, estaba a punto de cru;:ar el Pac1'fico. 

Las costumbres y las legislaciones de los primitivos 

pueblos orientales, según los documentos que para su 

c:onor: imi en to se puede aprovechar, corresponden marcarJamenti=- a 

la or9anizacidn religiosa y a vr:!ces leocrdlica. Ho e}ti:=.ten 

cddigos en el sentido netamente jurl'dico que hoy damos a est.:l 

palabr.:< y mucha menos clasificacidn alguna t.=.obre lci.s leyes, que 

tendiera a separar en ordenamiento<.:. prop1os las dispo;;iciones 

penales, civiles. etc.; se trata dt:J" i:onsrdos morales, rogla~ de 

vida sociedad, dispqsiciones obllgatorias, relatos de 

costumbres, comentarios y apreciaciones sobr·e ellas, que s61o 

tienen coma dalo comJn y acasw cc1mo lazo que inlegra r2l 

Id. p.p. 111l2-11l 
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conjunto en una unidad, el de un vivo sentimiento religiosa. El 

r~y a· sumo sacerdote· administra la justicia como encargado de 

velar por intereses divinos y a veces en ejercicio de una 

delegacib"l de que 'al efecto se le considera investido. El 

d~lito·,- es - mediata o inmediatamente, una. ofensa -a los dioses 

pr_oteclores de la comunidad y esto es lo que le d:a un aspecto 

importante para el grupo y para la autoridad comlin; por lo cual 

la pena es un sacrificio expiatorio para aplacar a la d1vin1dad 

ofendida y conservarla propicia. As 1 pasab.;. en Egipto, según 

los fragmentos que se conservan de sus libros sMgrados; en 

Israel, cuya legislacidn se halla en los cinco primeros libros 

del Antiguo Testamento, conocidos con el ntJmbre del Pentateuco 

y atribuidos a Moisés, esp1?c1almente en el l~::odo, el Levítico y 

el Deuteronomio; China, cuyas l~yes má<:· antigL1,:i;s se conocen 

el nombre de Las C1nco Penas; F'ers1a, según el 

Zandavesta, casi perdido en la acti.1alidad y que, como su nombre 

lo indica, contiene la doctrina de Zoroastro; y en la India, a 

lñ rJUP pertenece el M.'ln~1v;1-fJh;lrma-Rr1str,::i, n Cddígo rle ManJ. Este 

1Jltimo se considera por algLHlOS cc:uncl el Cdd1~10 moís perfecto dl~l 

antiguo Oriente, si bien le afectar1, 

de incultura corre~pond1ente a su época (un concepto básico de 

responsabilidad ob jet i v"' y su arraigada pr·eocupac 1 tn por la 

d1ferem:ia de castas), todo lo cu.:11 le hace cac:ir con frecuencia 

en el abSL1rdo, en la inju~:;ticia, en la e::tr21v.::1gancia y en el 

r1d1 culo. 

19 



Es posible que ~st~s:)~Y~~ de_ Manl hayan sido coetáneas 

de las législacione~--- i~r,,ali!~i~a, e9ip'cia, persa y china 

mencionadas m~· arriba,·: ·Y, que'_~·se hayan transmi t idt, en forma 

oral el Manava-Dharma-
-- .- _· •. - .. 1. '._'·. _: _ _ • ... -:- .• ·.- •'"·. 

_ S~s~r~_ ~o .. _ti,én~---ª~~-~-g-u~~~d ~~f~_~iente para justificar el elogio 

de sus admiradores, pues en tanto qL1e la .:-tfirmacidn ca1~riente 

lo -sitúa en ~l siglo XI, antes de Crista, Summer Main hace 

notar que nada hay más incierto que la é1Joca de lormación de 

estas Leyes; "Sir William Johnes le hace remontar ;,11 .:1'1'10 128íil 

antes de Jesucristo; Schlegel, al 100t7J; Elphinstar:e 1 al ·:HZl!t1; 

Monier Williams, alrededor del siglo V; Ma:{ Muiller, a lo sumo 

al ano 200 antes de Cristo; y hoy se cita la gran aL1toridad del 

[Ir. Burnell, para quien la fi?cha original no es anterior al ,1'f1J 

400 despu:fs de Cristo, y la reda1:cidn del libro, tal como lo 

conocemos, deb1d aparecer entre las siglos XI y XIV de nL1estra 

Era". 

El Ctx:ligo que establece ia e~:cepci 6n en esos siste:mas 

or1entales, y acaso el mt:'G ani igLm de los que se conocen, 

corresponde a Bab1loni.:'l y se atribuye al Rey H.-:iminurab1; 

manifiesta una concepc1dn clar.J.mente poli'tica que habi'a 

super.ndo las épocas teoldgicas; d1!:>l inguo? con cuidadosa 

prec:1sid n el dolo y la culpa, y regula minuciosam~nte el 

tc;l1ón. SL1 mayor imporl.:.,nc1r.1 radLca P.n el derecha de familia y 

por ello, cornt:i por otras cons1der.:iciones hisltr1cas, se supone 

QLlf? es unci campi lac 1d n d~ Las sab:?. .:.~s y anl iqui' sima$ reg la5 at? 

la~ 'iiumer1os, adaptada ;:; $LI époc.a de acuerdL, con los fines de-' 



unificac1dn que animaron todo el gobierno de Hammurabi. Escrito 

en caracteres cuneiformes sobre una columna da piedra, iui;:; 

traducido por Hugo Winkler y translado al museo de Berl:i'.n. Su 

antiguedad tampoco ha sido fijada con presicidn, pues mientras 

algunos la hacen remontar al 'fiiglo XXIII antes de Cristo, Justc1 

Sierra la atribuyó al XXl y Rodolfo Kittel sigue minuciosamente 

la c:ronolog 1a de los pueblos sumerios, de los akkades, de los 

amor itas, y termina situando el reinado de Hammurab i entre 1 os 

.affos 1955 y 1Sl12 antes de la ¿ra cristiana; y dlt1mamente~ 

segUn Quintana Ripollés, se ha fijado su antiguedad en sólo 

1701ll aftas antes de Jesucristo. 

DP- la legislac1 tn de Israel, contenida en el 

Pentmteuc:o, dice ~l Tr.?.t~dista esp1:1."rol citada: "ConstilLtye la 

m~ pura creación positiva del <:1.nliguo Oriente, s61o en la 

ideas teol t:IJicas-filosóficas en que se sienta11 las base•:. 

inconmovibles todavta vigentes, sino f.•n gran parte de lo 

tOCnico y temMico .•• En lo temporal 1;3s sanc:iones tuvieron un 

c.arkter lndiv1duali:;:ado, en contraste con lo sacral 1:;n que se 

imponian los pueblos y generu.ciones, dist1nc101 que conviene 

tener en cuenta para no con.fundir· ambos ordenamientos tan 

la liqerc. suele hacr.-'15e. El dolo la culpa aparecen 

suftcumlemenlt~ distinguido . .;, r·eservandose pard. le. úllim3, en 

homicidio, la institución del asilo .•. E?:> merito 

lncuest1onable del ant1qt.10 Israel el h"'•ber desr.:onocido l.:. 

insti'luc1dn del tormentci en lo procesal. E.n cambio se ha tlE? 

computar como deméritos el confusionismo entre las noc1ones del 
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delito y pecado,· con_sec.uenc:ia de~_ ~égim67n te~crát ic:o. ~mperant.e, 

asi' como l.a dur.Sz~:.~de·::(~ pers~é~i~idh 'd6.- los·,~e,herE!j~a y de 

hec:hiceri'a al O~r~chci med,ievái eu~opeo~'.• 

1.3 GRECIA. 

Lo que solemos conocer como pueblo griego se formaba 

por u':1 conjunto de grupos m:ts o menos afines, organizados en 

ciudades como Esparta y Atenas 1 cuyos legisladores son Licurgo, 

en la primer.:.; Sol6n y Dacrtn en Atenas; Caronda, en Catania; 

Zaleuco, en Loctis, Cretona y Sibaris. 

Espa.rt~ fue un pr1mt.!r ensayo de orgam-;:acitn socialista 

en el que se orientaba toda la vida o toda la educacidn hacia 

el interés del Estado, qL1e es tanto como decir hacia la guerra. 

De a 11 i aque 11 a deshumani :::ac i 6n repugnante en que desaparee ian 

hasta los sentimientos mtis finos de la m¿i,ternidad ;~nte la 

preocupacd:n de saber si se ganaban !aes. b.::1tallus; cast igab.;,. 

como delito la deb1l1dad por los esclavos y el celibato que 

rt.?duce las -fuentes de material huinano; en cambio, aplaudi'a y 

estimulaba el robo pract ic:ado par adolescentes habilidad 

que demcistrara sus aptitudes prE>detorici.s. 

En Atenas se c1dvierte un marcado contraste entre lñt 

legislacitn atrasada y cruel, y el adelanto cientifico y 

filosófico qL'e alcanza alturas apenas concebibles par.,1 

época. Pero lo ¡mportante para el Derecho Penal es advertir que 
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se inicia alli' _la '.distincid'n entre delilti pUblico y delito 

privado, como 

-¡ A - DERECHO ROMANO. 

Si de Grecia se ha dicho que marca el c:cmfi'n enfre dos 

mundos, Roma es la fuente má$ rica -de donde brQtan las 

inst i tuc:iones jurídicas occidentales" 

Varios autores han sostenido que el DE!recho Penal no 

a.lc.an.70 en Roma el desarrollo que admiramos en el Derecho 

Civil; Garrara fue uno de ellos y tal vez por- eso Ferri se 

sostener lo c.ontrario. Pero si el Derecho Civil 

lleq6 a extremos de mayor per·fecci6n, el genio jur1dico de 

aquel gran pueblo brilló también en los estudios tetricos~ em 

la leqislacitn y en la pr~tica pen.::i.les. 

En Roma se encuentra plena conf irmaci m a los estudios 

de Fustal de Coulanges sobre el origen religioso de la 

organizac:itn y la disc:íplina familiar, y su trasc:ender1c1a a la 

ciudad en que ";;.e fund ian l1:is qrupos prim1 t ivos; pero desde muy 

temprano Sl~ ... üribuyó al pueblo la -facltl tad de Jlt=qar algunos 

d~litos, lo qw~ si.gnificaba Y"' F.'l r12r.:on()(:1mienlo del ca.ráctef' 

En L.-1 antigua Roma encontramos. dos c:la<se>s de deli\ost 

los delitos pt..tbltcos. que vienen"" ser lci "c:r1m1na publica" cuya 
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persec.:usidn incumbe a la ciudadani'a, en dcm~e.c_uyas penas.- se 

imponi'an en nombre del puebla, y los que n~s_ :¡~,,t~~eS.~n'e~ este 

lrü1.bajo de investigacitn son los delitos privados,· estos son 

llamados "delicta privata". 

(2)Estos segundos causaban daf'lo a alqJn particular y 

sdlo indirectamente provocaban una perturbacidn social. Se 

persegui'an a iniciativa di:! la vi'ctima y daban lugar a una multa 

privada, pasando por el sistema del tal idn y por el de la 

"composicidn" voluntaria.. Cuando ·Finalmente, la ley fijó la 

cuantl'a de las composiciones oblig."torias, alc:an:!d forma 

pur.o1 al sistema de las multas privadas. Por el desarrollo del 

sistema pretorio, en la ~oca i:lásica, encontramos con 

frecuencia que el magistrado fijaba a su arbitrio (e>: bono at 

aequo) el monto de la mulla privada. 

E$lo!i> delitos priv.:ldos cr2n actos humanos, contrarios 

al derecho o a la moral, de consecuencias mclteriales a veces 

intencionadas, pero de i::ansecuenc:ias jur idicas 

intencionadas, que daban lug~•r, no sdlo a una indomn1:ac:idn, 

sino también a una multa privada t: ... n favor de la vi'ctima, y que 

Llnic:Cim.:;onle podi'an persegu1rse a pL"ticidn de esta. No se trat.:.l.ba 

necesaria.mente de actos dolosos; corno veremos, entraban también 

en esta categc1rr'a actos moramente culpot;os. 

(2) l1Ar.:GAD/\NT S., Guillermo F. Derecho Homa.no, Ed. Esfinge, 5a. 
Edic1dn. p.p .. 'l32-4/.l."l 



Poc:o a poco,- - al lado de las correspondientes acciones 

privadas, $l.lrgi6 la intervencitn discrecional de los 

.maqistradós, si opin.:lban qu!:! algunos delitos privados ponlan en

pe!_igro tambt&n el orden· plblico, y en l..a epoca cl~sica, la 

vi'ctima ya tenl'.'a generalmente opc:idn entre dos Vl'as: una 

persecuc;idn privada o una pJblica. Gradualmente, se impuso )a 

opinidn de que los delitos privados eran actos que afectaban la 

paz plblic:a, por lo que el Estado debia perseguir-los, 

independientemente de la ,"lctitud .,1.doplada por la vktima, y que 

ést'a tEaonii'a derecho a una indemni;;:acidn pero que no era ló1;nco 

concederle ventajas como son las multa.s pr1vé.d.:is. Ac:::tualmente, 

Gl proceso de con ... 1ersitn de delitos privados en plülic:os 

concluido .. 

Entre los antiguos delitos privados di:bemos de 

distinguir tres del ius c.'ivile y cuatro del ius honorarium. 

1.4.l 1US CIVILE. Los lUS civtlf.> ercm: fiol:.io. Du1'r1 

en Propiedad A.iena y Lesir.1nes. 

1.4.l.1 FURTU!'l. Etur.oltqicamente, furtum, 

relacionado con ferre, C'.!S> J lftvar<5t:! cosa<;; ¿¡,jenus, ~.1n 1und~mE>ntr:1 

en un derecho. S1n embw.rgo, sa f1..1e e::tend1endo ei 1.:..,:1i;,po do 

ac:c1dn de este delito, partier-.do cl~l fur-\l.1111 re1, de modo qU•2-

lleqab.;. a ser todo aprovec:t1am1.<:.>nto Ilegal \. dolo5c:.i de un obJeto 

U.Je-no. incluyendo un.:i. e::tr·al.1mtlh1c1dn en cl dere>cho de detentar 

o pose-er una cosa, e lnc:luy<:mdo tambiE'n el furtum pt.r=;se:>»ic:mi'<> 

que encontramos cudncio el m1,;mc:t prop1et.:fflO de una cosa la 
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retiraba dolosamente de ·1a person.n que tenla derecho a poseerla 

(por ejempl~ del acreedor Prendario). Todo lo anterior queda 

c.oridensado en la cita de Paulo: Fu~tum e"St: fraudulosa 

c.ontrectat_io re_i., lucri f.aciendi ·gratia, vel ·ipsius rei, vel 

el. i~m usus, vel eius possessionis, 

aprovechamiento doloso de una cosa, con. el fin de obtener una 

ventaja, robáidose la e.osa misma, o su uso, o su posesi6n 11
• 

As'\., el furtum llegb a ser una figura muy amplia, de 

una vaguedad dificilmente compatible con nuestras ideas 

modernas sobre la tipicidad de los delitos. Cometería furtum, 

inclusive, el que recibiera un pago que no se le debi'a y no 

dijera nada. 

Este delito contaba con dos elementos: el primero, de 

c.ar.:<cter objetivo, era el aprovechamiento ilegal (la 

contrectatio rei> que venia en lugar de la .<1motio rei, cuyo 

Ultimo concepto ha regresado el delito moderno de robo y, el 

segundo, de carácter subjetivo, la lntenci6n dolos,:\, Pl animus 

furandi, 

r: 1 furlum délba l11gar a dos clases de acciones: la 

primera, la poenae per-secutoria 1 prJr la cual la v1'ctima trataba 

de obtener una ganancia, la multa privada; la segunda, la rei 

persecutoria, por la cual la victima trataba de recuperar el 

objeto robado o de obtener la indemni ::ac1 On correspondiente. 



La pena por ro~o, eslablracida por las XII Tablas, era 

sevE"ra. En aquella época, el robo tenia rasgos de' delito 

pltll1co, coeXistentes con diversos rasgos de los delitos 

privados. En caso de flagrante_ delito de robes, el ladrón perdia 

la 1 ibe!'~ad, si era un ciudadano libra; o la vida, s1 era un 

eSclavo. En caso de delito no flagrante de robo, el culpable 

debta,pagar a la v:tct1ma una multa privada, oel doble del valor 

del objeto. Paralelamente c:on lo anterior, la vktima pod\a 

ejercer una actio roi per~ecutor1a. 

El derecho el ~ico 1 haciendo el robo un delito 

em:lusivamente privado, era mAs benigno. Debemos de distinguir 

los siguientes casos: 

1. Furtum man1-te1:.tum. En caso de delito flagrante d1,;

robo, el ladrdn o su duc.~1·0 debi';:\n una multa de c:uatro vece:;; 

mayor que el obJeto. Para que un rcibn fu1:!r.o, c:on=.iderado como 

flagrante, era nec:es.7\1·10 enc:ntr<:ir al iadrt.n con el e>bJeto, 

antr.:!s de que hubiera llevado el bottn al primer lugar de 

de!::d.ino. 

2. Furtum nec m.:inl fest um. En caso de del 1 to no 

flagrante de robo, la mull.n prh<:1da era del doble del valor del 

obJeto. 

Alr1~dedor del furtum, tod;avia se.e desarrollaban las 

siguientes ~c:c1ones: 
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1. Aclio furti concepti. En. caso-de encontr_arse un 

objeto robado en casa de alguien, .este:. -respOnd 1~ de 'Una·· mUl ta 

privada de tres veces el- valor. del .objeto, sin que el 

propietario del bien rob.ad-O '-·iuv-ies~;-_~u·~ -. cám-Prob·~-r qua e1 
' .- - .. 

detentador del _objeto era el .lad_rbn- o un_~·ct.npl ice de éste. Si 

la persona contra quien se dirig ia esta ac:ci ón era inocente, 

podta, a su vez, ejercer la acc:idn que sigue. 

2. Ac:tio furti oblati. Servi'a para reclamar una multa 

privada de tres veces el valor del objeto, a la persona que le 

hab 1a t ra ido a su casa 1 a cosa robada. 

.3. Actio furti prohibiti. Desde el derecho 

preclásico, se permitid buscar en casas ajenas un objeta 

robado. 

En tiempos arcaicos. s.~ ob!:i~rvó par" esto L111 curioso 

rito, la q1.1<iest10 lance et licio, que Gayo no describo on 

termines no muy c:laros. Parece que la victima del robo debfa 

entr.:ir desnuda, c:on un df:-!lantcll <lic1um> y un plato <lam:>, 

la i:asa donde sospechaba que se rmc:ontraba ol rJbJeto. E-;; 

pasible tamb1Eln que li1:H1m fuera un corddn. Ou1;:a 

cereman1 .. IT\3gí.:::a (desnudez m.:tgica, cardón con nudos m:fgicas, un 

plato con sacr1f1c10 para las dioses dorOOstic:osl. Dn tocios 

mod1.15, Gayo opina que s-.i:"' trataba t:IP un "acto ridi'cuJo". En su 

propia. e' poca• tales invest1g•.1r..1anes Yi3. io.e hact'an 

autor1;:acidn del milg1strado y r:~n presencia de func1onar·1os 

28 



públic:os, sin f.itos p~~l-orescos. 

. -. '· 

' ' 

Si_ s7 , op:c:i·n i~;,~e1_ :,. p_~te:t~.am·~·1 ia.S:_~'.~ ~-~.-cuy~ Casa ·se quer ia 

busc~_r, ;;ém·e't-'i~--~ :~l_: -~~/~·(~'.--_--d~I~'fu~r·i'~~ ~pf~h-i-b~i t~~- Y.~. l:ieb_.1a pagar 

Una multa-~ pr.i Vad~ --Por/c..;at ~d :~'ece~~-,:_.-·er-·Vá1-~r' ~:d~-¡ -_ o~--Jét-t P bus~citd0. 

4. Actio furti nen exhibiti. Cuando, a resultas de 

dicha investigación, se encontraba el objeto y el detentador na 

queria. entregarlo, éste, además de correr el riesgo de un 

revindicatio, debi la pagar una multa de cuatro ·1eces el valor 

del objeto. 

El derecho bizantino simplificó este sistema, 

reduciendo las acciones a la actia manifesti y a la actio furti 

nec: maniiesli, ambas in-famantes, y castigando sobre la base del 

furtum nec manifestum lado-:. los que e:scond i eran, con 

conocimiento de causa, objetos robddos por 1Jtros. 

Las citadas acciones no sdlo correspondían al 

propietario de la cosa robada, sino a toda persona cuiL1s 

interfruit rem subripi ("interesada que el obJPto no 

fuera robado">, como el •:lcreedor prendario, el ur,;u.fructuar10, 

el arrendat.:trio, etc. Esta s1tua.cibn expon1a al ladrón al 

pel iqro de tener que pag.~r a varios interesados diversas multas 

privadas; situacidn lamentable para E!"l, pero el derecho cl.:1.;.ico 

no era sentimental, y mi?nc)~ con los ladrones. 



Adema;; de esta_s multas privadas, que se reclam:.ban 

mediant~. l~s-.·-,~~-ciOnes·:-~1tadas-, la vktima podia re1vindic:ar el 
_,' ·, :· ·. - ; 

objeto rob_ad'o·o,'p8dir una indemni;;:acibn, si el ladrbn o sus 

hEired"crciS- _ y~·-na---~entitn el ob-jeto en su poder. Si el objeto se 

~nc:ontraba todav 1a en manos del ladr bn o de sus herederos, 

procedia la reivindica.tia o la actio publiciana; en caso 

contf.-ario, la condictio furtiva por el valor del objeto. 

El ladrdn no podi'a alegar que el objeto se hubiera 

perdido par fuerza mayor, dado que, desde el momento del robo, 

se habia constituido en mora y respondia, por tanto, de todos 

los riesgos de la cosa. 

En cuanto a la responsab i 1 id ad de los herederos del 

ladrdn, ésta no se extendi'a a la multa privada, pt:!ra si a tad.:1 

ventaja que hubiera obtenido como consecuencia del delito. F'or 

tanto, leo acUo pa2n.:..~ persecutoria no pnr.IL"' d1rigirse contra 

el heredero de la persona culpabl~; pt.:!ro una actio 

persecutor1a proc:edia tambit>n en contra de los her1?deros del 

delim:uente, si el objeto del delito se encontraba todavia 

poder de éstos. En caso contrario -·si, por eJcmplo, la vaca 

rob,;i,.da hab ia s1da llevada al rastro-, los herederos respondian 

hasta por el importe de su enr1quecimiento, por medio de la 

condictio furtiva. 

Sin embargo, si el juicio corrcspondientE' ya hoD1a 

llegado a la 11t1s contestalio, en vida del delincuente, los 
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her~~eros resPondi'an de lii\ multa priVáda ..¡ de todo el valor del 

obje.to del delito, 'independientemente de su' enriqúecimie!nto 

personal, a causa de la "novacidn neces-arta". 

Pero, t'Cuál era el valor del objeto, base al cálculo 

de la multa privada y de la condictio furtiva? El derecho 

romano adminti'a el valor nás elev.t1do que el objeto habi'a tenitlo 

entre el momento del robo y el ejmrcicio de la accidn. Así 1 el 

ladrdn que roba a un esclavo ,lt:lven y a quien se descubre 

después de veinte aros, debe pagar, como multa privada, el 

doble del valor del esclaivo, que entre tanto se ha convertido 

en un hombre m<J.yor y fuer te. 

Por esta manera de calcular 1 y ademffi por la 

acumulacidn de la .;ice id n poe?nae persecutoria .:1. la re1 

persecutoria y teniendo en cuenla la circunstam:i.:t de qL1e l.;.1 

multa privada podia reclamarse a cada uno de los coactores del 

robo, pLtdié>ndose obtener por tanl.u 1null.:..;; de varios r.:n~r::tores, 

nota que pod ta ~er muy ventajoso sufrir un robo, ~iempre que 

se lograra loc~liiar los responsables y éstos fuaran 

solventes. 

1.q.1.2. DAMNUl1 INIURIA DATUM. Esta materia 

fue reglamentada en un plebiscit_c1 de 286 ~1. de .J.C., la Li::x 

Aquilia. Esta vino a 'EiL1stituir, como Ltn.3 re.glamentac1tn general 

las diversas reglas par.:1 determinado~ casos del da.fío 

propiedad ajena que encontramos dispersas en las XII Tablas; la 

31 



ac:t~o·de paüpe~~-~t parci daffo causado. por. un quadrupes 1 si el 

cómpor tam ieñ to del a~imal·· _habfa sido coritra na.turam, o sea, 

contrario ~··la. man:r.a flo.rm~l .. de-··.c:onlporlarse el animal; la act io 

de f>astU ~~cori~, .para .el da1c c~usado por _el gan~do de uno en 

el predio de otro;_actio de arboribus succisis, para el caso de 

la tala de drboles- a·Jeno5; Y la ai:.:tio de e.edibus inc:esis, en 

caso de que se causara el incendio de una casa ajena. 

La Lex Aquilia se componi'a de tres capi'tulos. El 

primero trataba de la muerte dada a esclavos o animales ajenos; 

el segundo, del fraude carnet ido par el adst ipulator que 

perdonaba la deuda del sujeto pasivo de la obligacidn correal, 

una materia aJena a nuestro tema presente; y el tercero, dt;¡l 

da1"o c:ausado en propiedades ajenas, con consec:uenc:ias distintas 

a las previstas por el primer c:ap itulo. 

En los c:asos referentes .:..1 primero, la indemnizac:iá1 

era í?l valor m.1s alto que el esclava o el animal hubier"1.n 

tenido en el último a'to, lo cual podia ser SL.tperior al da1'o 

sufrido. La indemn1zacitn fijada para casos del t~rcer capitulo 

era el Vil.lar más alto en los últimos treinta di.as. También, en 

este caso, la indemnizaci én poc..J i.::i excr.der c:ons1derablemente el 

da'l'o sufrido, ya que, aun habi t>ndose causado un dalo paPcial, 

parece que se debia una indemnización por el valor total del 

objeto, sin que los textos mencionen que el C:L.llpable pod fa. 

reclamar', cuando menos, 1CI$ restos del objeto daf\'ado. 
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Para el-cálculo del daifa, se tenia en cuenta no sdlo el 

valor comercial géneral, sino tambidn las circunstancias 

especiales. de~: caso, corno al hecho de que la muerte de un 

esclavo.po,d1.ia .~ejar incompleta la orquesta privada del sel\or. 

As1. todo quod interest entra en el cálculo del da'l'o, 

pe_ro sin ini:luir consideraciones puramente sentimentales, como 

el hecho de que el perro .;\CCidentado fuese el animal predi lec to 

de la se'h:>ra de la casa. 

Po$teriormente a la recepcitn, 1 a jurisprudencia 

alemana comprendió cm la indemnizacitin aquiliana también una 

suma. "por el dolor T isico y por deforma.e iones corpor•alc'.i". Sin 

embargo, los juristas trataron primero de fLtndar tales 

indemnizaciones en conside.raciones pecuniarias, c:amo "por esta 

deformacitn, esta mujer necesita una dote superior para poder 

encontrar marido .... ", a lo cual los autores inconformes con 

esta innovacidn revolucionaria contestaban que, desde 11.1ego, 

non forma, s.i;d virtut.E:' sibi maritum quart<I'"' Ue!bc>t O~ mujer 

debe buscarse a un marido, no con ayuda dG :;u bel le::~ 1 ::.i no por 

medio de su virtud>. De todos modos, a fines del s1ylo XVIII, 

ya existi'a una communis opinic de que el dolo.~ la~, 

deformaciones marceen Ltna indemniz.:icitn, independien1emenle de 

todo perJuicio patrimonial. 

A mediados de este siglo, se nota la tedencia de 

at'radir, a las indemnizaciones por el dat'io material y el dolor 
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fi'sico, otra indemnizacidn nor el dc'l/10 ps.t'quico. 

Para completar el perfil de la aplicacidn de la Lex 

Aquília, debemo,s affadir todavia que ~e refiere Unicamente al 

damnum injuria datum, es decir~ el daf'lo causado en forma 

antijuri'dica. Por tanto, la defensa legi'tima ($iempre que en 

el la se haya observado la moderal io) y el cansen t. imiento de la 

victima, colocan fuera del alcance de la Lox .Aquilia el da'l'D 

causado. 

El campo original de este damnum injuria datum se 

e><tiencfe poco a poco, por influencia del pretor. 

al En primer lugar, mientras que el antiguo derecho 

e~dgi'a la comisidn de un acto positivo para que procediera la 

actio legis AquPae, el derecho clásico extendía esta accitn 

aun a casos de omisiOn (como cuando alguien mataba de hambre 

un esclavo ajeno que ~e hallaba a su cuidado). 

b> t-tientras que el antiguo derecho exig¡.'a un ac:lo 

doloso para la existencia de este delito, el pretor admitta ya 

en t 1empos preclásicos que incluso los casos meri'tmente 

culposos, frutos de imprudencia o imporicia 1 

mediante la act 10 legi.s Aquiliae. 

sancionaban 

En cuanto a la culpa, para la Lex Aquilia bastaba la 

c:ulpa levissima in abstracto. Obsc~rvemos, empero, que no se 



conc:edi'a. la actio ~leg'is Aqi.tiliae contra la persona que hubiera 

'causado··~n-~a.i'C::e·n.-P~,ºP,i~da~ ·a-je.na en· un intento de salvar la 

Vida· O, dé.' 'evi{ár~: u·n d'~lc .propio muy superior al causado; sin 

emba~~o,> s'i -·.:ui:ia pei:--sona hab 1a llegado por propia culpa a una 

s'i~~ª~~~'_ci-=-{~1~.il:~"reSPondta plenamente del da'l'o causado on sus 

tentatiV.lS· da· salvarle o de salvar sus bienes.. 

e> El pretor e>:tendi'a el objeto de l.:i. acc.idn desde los 

meros daffos hasta lo1r. ºdaf'los y per.iuicios", es decir, 

incluyendo el beneficio perdido (lar.:rum cessans). 

d) Mientras que el derecho antiguo exigi.a. un damnum 

c:orpore datum, con efecto fl's1co del culpable ~obre SL\ vfctima, 

el derecho cl.;(sico admite tambi~n LlOa ac:c:idn por damnum in1ur·1a 

datum contra la personé\ que c:aus.:u·a la mue.rte de un e:;clavo 

aJeno, asustfuidolo, sin tocarlo. 

e> Si el ant lguo clt:r~cho e~:ig i.J L'.n d~i:'"!'n f 1.s.ico en una 

propiedad aJena (damnum .:or·pori datLtm) 1 el pretor im::!uta en el 

damnum iniur1a datum también diversos casas en que no hubiera 

un dafto material en ob.ietos de propiedad dc' La ll'ctim::i.. 

c:orpori da\um, ta 

per5ona que corta el cable qlle '-'>t.det~ un barco al muelle, no 

sblo responde del valor 1jel cable, sino tamb1bn d~l valor del 

barco <ya que éstt? le> perd1a la vktim,;., a{:n SJn haber Lt."l 

verdadero de1mnum cor por i > • 
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En estos casos, no hay da"°o en un objeto, sino sdlo en 

un patrimonio (aunque siempre a través de incidentes 

relacionados con los objetos que al mismo perteneci'an). En !os-. 

citados supuestos, el pretor admiti'a una actio in factum, 

ligada al principio alquil1ano. Este grupo de! casos de damnum 

nec corpori ha sido el punto de partida de un desarrollo que 

ocurrid, sobre todo, en al dcrl:!cho romano de la apoca d~ i .. -... 

recepcidn y en el Usus modernus Pandectarum. Fin2lmente, surg1'a 

asl' el principio de la reaponsabil1dad por daffos d1reclam1?nle 

patrimoniales. En aquellas fases de la e11olucidn romanista, srr 

comoenza a aplicar el principio aqL.liliano a la pérdida de l.':\ 

el ientela, por dif a~acidn dolos;a, el d¿J'¡'o causado por 

imprudencia de un funcionario pdblico en relacidn con el 

otorgam1ento de una hipoteca, al da.Fío causado por la 

indiscrec:1dn de un secretario o por la "impericia" de los 

abagados, hasta llegar finalmente a la regla general de que 

damna sunt praestanda (las d<ltíos deben ser indemni;.o:ados). 

Esta enorme extensidn del princ1p10 aqui liano ha hecho 

surgir otro probll'!'mF.\: fhasta d6nde debemos permitir una 

relacitn causal entre un hec:ho culpa.ble o doloso y Ltn resultado 

perjudici.:tl? Por error de un porteador.. llega .a Lisboa un 

paquete destinado a Londres, y se pier'de t."'n el gran terremoto 

de 17<55. t'Procede entonces la rec l amac i 6n <:1qui liana'? 

Este problema de la limllac1éxl de la caut5alidad 

presente. también en materia pen ... :o.l, donde import..:'lnte el 
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principio:-, 11 la calificación de un delito n1.tnca se agrava con un 

hecho -Poster'l.ó_r'.'. Por ejemplo, si una herida que oriQinalmente 

n~.- ~~a~;;m6-rli~ ~ .· ·d-e!gen&.ra por causas externas o por descuido del 

pacient.e :o~- ~e.'fiU _me!dico, no debemos fundar el castigo en el 

po~,-~~ri.9'!" ~-Carácter de la herida, sino sdlo en s;u gravedad 

Orii;linal -.-

En prudente labor, los tribunales de cada pai.s buscan 

la del imi tac id n actualmente aconseJablea es la causalidad 

aquiliana. 

La. actio legis Aquiliae era sblo poenae persecutoria. A 

su lado no se pormitia, por ejemplo, una actio rei pr:H·secutoria 

en contra del comodatario que hubiere destro::ado el objeto del 

comodato. Esta última accidn ser:(a superflLta: la vi"ctima podi'a 

obtl:ner suiicientes v~ntaJas por medio dC! la .nctio poenae 

persecutoria. Va hemos visto que la indemnlzai::ittl legal pod'i.a 

exceder del importe dt:!l LIC\/io¡ y W.dí.!m:fs 1 ~• Pl r:ulpable negaba 

haber causado el daNo y perdt.'.'I. el procesa, su ma.lü fe 

castigaba con una condena al dob\f;.• de la 1.ndemni;:ac:cin legal. 

Esta accidn par di:\/\' os y per jui.c ios no 00 lo correspondl.' i\ 

al propietario del objeto en cuest idn, sir-10 a toda Lln.'.\ serie de 

interesados (poseedor de buena fe, ar:reedor prendar i.o, 

usufructuario, enfiteuta, etc.l, sin que el Corpus iuris nos 

presente una regla gene?ra1 para. el reparto de la multa privada, 

en el caso Lle concurrir vrnrios intereses. De todo!::i modos, la 
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"Suma de las indemnizaciones debidas a las diversos interesados 

no deb 1a e}tceder del da'l'cl aqui 1 iano que el culpable hubiera 

debido pagar al propietario del objeto da'J'iado. 

Un interesado sin legi t imací éll activa al respecto,- era 

el que tuviera solo un derecho personal en relaci b1 con el 

abJeto en cuestidn. 

[lesde la base el ~ica se extendi 6 considerablemente el 

campo de los crimina extraordinaria, que cubren t.:tmbi en varios 

casos y.a comprendidos en el da.mnum injuria datum, siempre y 

c:u<1ndo sw encuentt"e en ellos un elementu del dolo. 

Par-a.lelamente tl la accidn peryal pública, ..:.ubsiüh' a entonces la 

actio legts Aquiliae. A.ín en la actualidad, el "datso en 

propiedad ajena" es una figura repartida entre 10'$ códigos 

civil y penal. 

1 .1\ .1.3 INJL1'1lA O LES!OMES. Injuri.;:;i era, 

originalmente, un ttlrmino genare.l par<l. design.str todo acto 

contrario al derecho, pero se uti1iW' 1 desde medio milenio 

antes de JE?sucristo, para el caso ezpeci~l de lesionas c:ausa.das 

a una personi;\ iibre o un co:;cl~vo ajeno. 

En el derec:ho prm:ldsic:o, la injuria c:onsist.:ta en 

lesionas ii'sicas; y lil ley df?' las XII Tabl.!\S .fijabil la pena del 

talión p~ra al c:aso de.> qua le Fuera t:ortddo un miembro del 

cuerpo de la \tctima, parm1tiendo a las p~rtea. la "1:omposir:::i6n 
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.volun~ar~a. F'.~rª.- el ·caso ·de fractura de un hueso, se Ti jaba una 

11composici tnº obligatoria de trescientos ases, si la victima 

ciSnto cincuenta a.ses, si se trataba de un 

escl.:i.Vo ... -· ·Reclamaciones por lesiones menores se liquidaban 

medi~~te-~~Í--p'~go de una multa privada de veinticinco ases. 

A fines de la rep.(blica, estas cantidades fijas ya no 

bastaban. Pues también en noma el dinero perdid parte de SLt 

valor adquisitivo con el transcurso del tiempo. 

A consecuencia de la. rigidez de este antiguo sistema y 

la cuanti'a inadecuada de las indemnizacionr.~s, el pretor comenzd 

a fijar éstas, teniendo en cuenta la graved¿td de la lesidn 'i la 

calidad de las personas, ccmo, en general, todas las 

circunstancias del caso. 

AqLt i se nota de nuevo el contraste entre l.a. tendoncia 

del derecho antiguo la sencillez y rapide= en la 

administracidn de la justicia, por un lado, y el afán del 

derecho clásico, por otro de individuali:.::ar, de aJustar las 

sentencias a las c:ircunstancias concretas especiales .. 

Adena:s, el pretor extcndi'o el ccinc:epto d~ injuria a 

lesiones morales (difamt\cidn; el hecho df.? dirigirse al fiador 

antes de comLtnlc:arse con el deudor para el cobro de un crédito; 

versos sati'r1cos, etc.l. En todos estos e.asas la v'l"ctima podi'a 

eJercer la infamante ac:tio iniuria;-um aest1matoria. Como se 
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trataba de proteger el prestigio personal, la legitimac:idn 

~ctiva corr:espo.ndta e>eclusivamente a la.persona insultada, no a 

loS herederos. 

La jurisprudecia surgida alrededor de la injuria 

explord la zona fronteriza entre moral y derecho, y la actio 

iniuriarum se .fue extendiendo, cada vez más, a actas contrarios 

a la decencia normal que debemos observar qL•e debemos observar 

en nuestro trato social con otras personas. 

En tiempos de Si la, una Le>1 Cornel ia hab ia otor11ado a 

la vtctima de lesiones fi'sicas, de violac:idn del hogar y de 

difamacidn, una opc:idn entre la citada acc:idn y el 

procedimiento previsto para delitos públicos; y, en tiempos de 

Justiniano, toda la materia de la injuria sale del campo de los 

delitos privados para entrar en el de los delitos póblicos. 

Esto es g;jlo una ilustracidn especial de l.;. ley general, según 

la cual los delitos privados se transforman gradulamente 

delitos pt'.blicos, a causa de la perturbac.itn general y el 

sentimiento de inseguridad que suelen acompa'l"al"los. 

1.'4 .2 DELITOS PRIVADOS DEL DERECHO HONORARIO. El 

pretor 1nterveni'a a menLtdo en los delitos. privados del ius 

c.ivile, ampliando su alcance; pero también creó unos delitos 

distintos de los ya tratadon. Los cuatro siguientes son de 

especial interés: 



1.q.c.1 RAPlrirA. Por la insercidn de un 

infamante actio vi boborum raptorum en su edicto anUal, el 

pretor Llculo sanc:ion6 en 76 a. de J. C., la rapi1\."\, con una 

multa privada de cuatro veces el valor del ObJeto, en caso de 

intentarse la 'accidn dentro de un al\'o; y de una vez el valor 

del objeto, en caso de proceder de$plés de un afio. Era una gran 

mejora, muy necesaria en aquel los cadt ices a/Tos de perpetua!;, 

guerras civiles. Antes del alfo 76 a. de J. C., aunque el robo 

ac:ompa.11'ado de violencia era en realidad ITUs reprobable que el 

mero fur tum, se castigaba casi siempre como furtum nec 

mani festum, ya que,· en caso de rapi 1'ia, era pr á: ti e amente 

impo'bible aprehender al ladrón antes de que escondiera el 

boti'n. 

La actio vi bonorum raptorum era puramente poenae 

persecutoria, hasta que Just tniano dispuso que una cuarta parte 

de la s<1ncito debl;., con~ .. iderarse como indemn1:c:aci tn, y tres 

cuartas p.artE''3, como multa prive.da. Desde entonces, par tanta, 

la citada accidn es mixt"'' ya que sirve para dos fines: paf'a 

dar a la victima una lndemni.zación y tambH.m una m1.1lta privada. 

1 .4 .2 .2 INTIMIDACION. En la mism.:1 t,Joca el 

pretor Octavio sanc:tord la intímídacidn, concediendo una in 

integrum restitutío, por lo cual la vl'ct1ma podi'a reclamar la 

devaluctdn de lo que hubiera entregado por mu~do, y Lm~1 

e}~cepcio quod metus causa, que proced 1a en el caso de que el 

culpable reclamase la vktim.:i. el cumplimiento de alguna 
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Prestacidn, prometida bajo influencia del miedo: entonces la 

vic:itma pod1.a oponer con éxito esta excepcio a la aclio del 

culpable. Adem:is de estos remedios estaba tamb1 á'l a dispos1ci t:n 

de la vktima de la actio quod inetus causa, de carkter penal, 

por cuatro veces el valor del da'l"a sufrido en caso de ejercerse 

dentro de un a1"c. Despues, su objeto se reducia al simple valor 

de la cosa arrancada por intimidación. 

Esta acción pod 1a intentarse contra cualquier 

causahabiente del culpable, aun centra el adquiriente de buena 

fe. Sorprende que éste fuese tratado con mayor severidad que el 

adquiriente de buena fe. de algún objeto robado (ya que éste, 

mediante la condictio furtiva, sOlo respondta del simple valor 

del ob Jeto> • 

t.4.2.3 DOLO. Siendo pretor Aquilio Galo, 

amic;io de Cicerdn 1 inlrodujc la .:i.ctio doli m'"'li· Esta accidn, 

completc1.da por la e:wptio correspondiente, era infamante ( es 

decir, somet 1.a al condenado a un "boicot" ohcial y social>, 

i!rbitraria (la condena sblo tenia efectos, si el demandante no 

reparaba el daTo por las buenas> y subsidaria <sUlo procedia 

cuando la victima no tenia a su disposiciál ningún otro 

remedio: ~i ali a actio non si U .. As1., en c:aso de intentarse la 

actio commodati, la in integrum restitutio, alg!.n interdicto, 

etc., el interesa.do no podi'a utili::ar la actio doli. Esta 

particularidad de la actio doli nos es muy útil; ca.da vez que 

encontramos esta ac:cidn en las fuentes, sabemos que en ese caso 
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concreto no hubo otra ac:c:idn posible, lo que ayuda en el 

trabajo de investigac:idn que realizan los romanistas. 

Lo que se reclamaba por medio de esta ac:c:i Cn era el 

dat'fo sufrido por la vfr:tima. Sin embargo, despues de un al"lo, y 

también en contra de los herederos del culpable, el objE1tL1 

tenla por limite el enriquecimiento obtenido del dolo. En caso 

de dolo reciproco, la actio doli o eHceptio doli no procedian a 

favor de ninguna de las partes, principio que se manifiesta en 

conocidas rrGximas, como in pari turpitudine melior est condicio 

possident is ("en igualdad de circunstancias, el poseedor merece 

la preferencia"). 

l .lJ.2.q FRAUS CREDITORUM .. Mediante Ltna actio 

Pauliana, de carácter rec:io::;orio, ~e protegt'a al acreedor contr<?. 

el peligro de que su deudor reali;.?ara negocios=. perjudiciales, 

que aumentaran o provocaran su insolvencia. Dentro de Lln a"to, 

los ac:rcedorc:: pod:!ü.n, en t.:.l C.:lso, pC!dir l<.1 .:inul.:1cidn dí? lo5 

negocios aludidos. Si éstos eran on1.?rosos, el acreedor' tem'<i' 

que probar la mala te del tercero con qui~m el deudor hubiera 

contratado. Si eran gratuitos, t;:..les negocios podi.an anularse, 

aun cuando el beneficiario hL\b1era aceptado de buena fe; 

recuérdese que, en iqL1ald.ld de circunstancias, el derecho da 

preferencia al que trat1? de ev1tar una pérdida, antes que 1<11 

persona qua trate de conservar un beneficio gratuito. Sin 

embargo, en este último caso, el benef1c1r.1rio original que por 

la rec1sién perdia una ventaja, no respond1a sino por el valor 
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de -;;u_enriquec_imierito, que podi'a s;er muc:~o meno'._-·qu~-e~--· val'or 

del beneficio originalmente obtenido. 

En la versiái justinianea de la áctio_-- i:=-auliana, se 

anunciaba ya en la Lex Aelia Sentia. Ademas, ya encontramos su 

idea general en el interdictum fraudatorium y en un e.aso 

especial de la restitutio in integrum. En todos estos casos, 

as 1 como en la actio Pauliana, no era solo el deudor quien 

tenia la legitimación pasiva, sino también, y sobre todo, el 

tercero con el cual este deudor hubiera contratado. 

El carácter viciado del negocio jurtdico celQbrado por 

el deudor con el adquiriente no repercuti'a sobre ulteriores 

adquirientes que, a su ve;:, hubieran derivado su derecho de 

este tercero, siempre que fueran de buena fe. Sus derechos 

quedaban entonces fuera del alcance de la act.10 Pauliana. Dicha 

actio proced1~ Unici3mentP. c11;=¡ndo el d"n1dor se empobrecia; no, 

s1 se resisti ia a enriquecerse <cua11do se negaba a aceptar una 

herencia, s6lo para irr1ta.r .:i. sus acreedores). El derecho 

modli:!rno adopta, a este respecto, otra actitud a causa de 

nuestro sistema actual de la adqLlisicidn de una herencia. 

Esta figura del fraus creditorum i¡¡uele tratarse como 

uno de los delitos privados, ya que el Corpus iuris la 

considera asi', fijando e este respecto la tradicidr. 

romantstica. Sin embargo, la act10 f·aul1ana no era infamante ni 

oa.ba. lugar a un,r. multa privada, por lo cual es dudosa su 



clasificacidn· como '1delito privado". Se trataba, 11\"ts bien, de 

una accidn recisoria de :i'ndole civil, que teóricamente', podi'a 

proceder ·aun en casos en que tantc1 e 1 deudor como un tercero 

hi.lbieran obrado de buena fe. Probablemente, el hecho, 

comprobado estadfst icamente, de que la act io Pauliana se 

utilizara casi siempre para corregir situaciones originadas por 

la mala fe del deLtdor de algún tercer, explica l~ 

circunstancia de que, entre los delitos privados, figurase la 

o;¡ituacidn a que se aplicaba esta ac:cidn con el poco agradable 

nombre de fraus creditontm. Este sobrevive en el titulo 

respectivo del actual Cddigo Civ1l. 

1 .5 DERECHO GERMANICO. 

(3) 

Los pueblos germl\nicos invadieron el continente europeo 

un e5tado primitivo de cultura en qLte se manifiesta con 

perfecta claridad el carttcter religioso de la organi;:acidn y el 

habito a.en de la venganza. Se()Jn l"''L noticias de l.;'(cito e:.dstia 

el poder punitivo dentro de la familia o sippe; quien atacaba 

desde fuera a uno de los miembros de la s1ppe, daba a toda la 

estirpe ofendida el derecho, y a. l.:\ ve: l.::1 obligacidn, de la 

venganza, entablándose la lucha entre li\S íamil1as; y cuando 

los delitos afectaban a la comunidad de familias, como la 

traicidn o en la desercidn, el respansabh1 perdr'a lapa~ o era 

(3) VlLLALOflOS, Ignacio. Derecho Penal Meo{icano, Ed.Porrlta, 5~ .. 
Edición. p.p. 2'\-80. 



oucsto ·f:uera de- la .Ley, quedando s1.1,lelo a la pena p..tbl1c¿i,. 

Contra las luchas de familias existi'a lu posibilidad de 

una cc1~posicidn económica; pero el temperamento gG!rtrdnico y la 

consideracidn de que era poco digna ''llevar a los hijos muertos 

en la bolsaº, según e;cpresibn de Forsthein, hac 1a poco 

frecuentado este recurso, hasta que los jueces intervinieron 

para imponerlo, y desde entonces los pagos que debi' a hacer• el 

delincuente a fin de·readquirir la tranquilidad, SC? dividieron 

como sigue: la wehrgeld o mmanngeld, que era el valor del 

hombre, seg.Jn su rango en la organizacidn guerrera y que se 

pagaba como indemnizacidn a los fa'\miliares de los ofendidos, en 

caso de homicidio; la Friedegeld, cubierta al Estado por su 

intervenci ál; y la busse, como indemnizaciOo moral, o acaso 

como ·pago (Jnica a los ofendidos por delitos menores. 

En las leges barbarorum, que recogieron las costumbres 

de los cuerpos germ:tni.cas primitivo"', se consignan las 

procedimientos acusatori1:1s y las ordal i.as que tan completo y 

extendido uso tuvieron varios siglos despui?s, cuando las luchas 

ue los se"tores feudales y el debi lila.miento o la ine:di;tencia 

de un poder unitario del Estado trajeron el retroceso del 

Derecho \' el auge de las primitivas costumbres siendo c:urir.1so 

advertir que el "Juicio de Dios" exist ia ya. entre los 

sumer1os, m1s de 200 aflos antes de Cristo. 



1 • 6 DERECHO CANON 1 ca • 

Las ideas del cristianismo teri ian que ser factores 

revolucionarios en el campo penal, corno lo fueron en todos los 

drdenes de la civilizac:idn. Sus conceptos de igualdad, de 

caridad, de fraternidad, 'de redencidn y enmienda enfocaron de 

manera d ist in ta el problema de la delincuencia, fecundando las 

ideas sobre la regenera.e i ón o re forma moral de los 

delim:uentes, individial i:.:aci On, culpabilidad, atenc:16n a la 

personalidad del responst3b le, humani zac: i 6n de 1 as penas y aun 

tratamientos penitenciarios. Comba.tiendo la vengan;:a privada, 

ya San Pablo, colocaba la espada de la justicia en manos de la 

autor1dáld y los siglos X y XI, al derninbarse E:!l imperio de 

Carlomagno y sobrevenir un eslado de guerra constante y 

generalizado, más grave por los duelos personales y las luchas 

intestinas entre los se1'ores feudales, que los reyes eran 

incapaces de contener, la Iglesia intentó en diversos concilios 

que se adoptara la paz permanente o "Paz de [Jios", sin 

conseguirlo. Circunstancias +~vLirables y el haber cambia.do l,:i. 

proposiciOi por la de meras treguas temporales (desde el 

Adviento hast.:t la Epifania, durante las Tánporas, en las 

grandes festividades, y en todas 1 as s~manas, de lunes a 

mi2rcoles inclusive), hicieron que se lograra una reduccidn 

considerable en aquel la vida de cnntl'nua violencia. Tambien se;i 

aceptd que hubiera pa;;: perpetua o "paces terr1tc.r·i.'lles" en los 

templos, claustros, cemenler1os, molinos, interior de ciudades 

y en algunos caminos importantes. 
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Por la unidñ entre la tglesia y el Estado, los 

Concilios, a partir del de Nicea taf'Jo 325), fueron entonces 

asambleas legislativas eclesic:l:st ico-poll' t icas que muc:ho 

impulsaron la .evolucidn del Derecho y la formacidn de un 

esptritu imbuido en los principios cristianos; en el canon 4o. 

del Concilio de Tarragona y en el 17 del III Concilio de 

Toledo, se prohibid los sacerdotes que fueran jueces en 

causas criminales, si antes no hacii'an promesa de indulgencia 

para la pena capital; y en el canon 6 dral Concilio XI de 

Toledo, se prohibió tambi á'l a los sacerdotes la pena de 

mutilaciones. Los concilios de Dra.nge, I de Orleans y VI de 

Toledo, r6!vivieron la instiluc:idn del asilo, tomada de 

antecedentes romanos. En diversos cánones 1 c:omo el 9 del 

Concilio XI de Toledo, se establece la rernisidn condicional de 

las penas, buscando la correc:cidn de los penados. Se reglamenta 

el indulto (Concilias V a XII de Toledo) y se propugnan otras 

reform.'.lts de indiscutible carkter progresivo. 

El primer cuerpo del Derecho Canónico General es el 

Corpus Iuri= Coanonici que comprcndia Decretum Gratiani, las 

decretales de los siglas XII y XI 11, el 1 iber sextus y la 

Clement i nae de 1313. 

Sin embargo, por la misma uni 00 1 fueron reconocidos 

com1:> delitos o atentados contra el orden p(blic:o algunas 

infracciones de car.:l:cter religioso y otras contra la moral, 

casos que se juzgaban por tribunales elcesiásticos, reservando 
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al estado ~a· iinposi~idn ,de las penae.· 

Sobre? ·todas' estas .cuestiones o influencias religiosas, 

el j~c_io-:-di Fi'-~-i-lmente: s!'! -~Ú~tr_a,~_; ~ :·l:a ~,~s_i~n, de ~uerte que, 

mi~~tr~~ a';g~f!º-~ _s~~reeSt)~a!"- ei beneficio de las aportaciones 

can6nicas, disimulando errores y·practicas que no logr.:1.ron 

rebasar' el marco de la topoca, otros les desconocen todo mérittJ 

y exageran sus defectos o les atribuyen los ajenos. 

1. 7 REVOLUC l ON FRANCESA • 

Fundidas en el crisol de la Edad Media las ideas del 

Derecho Romano, del cristianismo y de los pueblos germa.n1c.a-;;, 

formaron un esptritu que se m.-;1.nifestó en las tender1ci&s 

combinadas de justicia y utilidad que infc~rmaron la primero::\ 

escuela sistematizada del Derecho Penal. Los glosa.dorQs que en 

la=> t.1n1vero;ndades 1tal1.n.nas quisieron comentar el DerG!cho 

Romano, en realidad creaban un Derecho nueva como flor.::u:1ón de 

un .:ilma que no podta o::.er ya netamr..-nte renacentista; laü past.-

glosadores desarrollaban es.:-1s nuevas conc:epc ioni?s; y la 

corriente humanista reveld, aún los Vr.11 ta1re o los 11arat. 

los sentimientos de her111andad y dP. caridad t:on que ;.e habl'an 

vitali::ado la frI'a crt.u~ldad de la vindicta y del utilil.3rismo 

escueta. 

L.:. Revoluc16n Francesa, entonces dib el 1mpu1sn d~ 

aceleraci tn mas gigante,oscc:1 a la d1 fus1 bn 01}1 l 1ber"'l 1s1no y las 



ideas penale<S de Beccaria; y si el Cddigo de Toscana de 179G, 

el Josefino de Austria de 1787 y los Proyectos de Federico 11 y 

Catalina la Grande se inspira ya en ese iluminismo humanitario 

'-i legalista~ .de la misma tendecia. se tiene 11\.'is clC\ret 

Cristalizacidn en las leyes promL\lgadas por la Revolucidn 

Francesa en 1791, reformadas luego por el Cddiga Napoledn en 

181~, O:fdigo este último que influyd en todas las legislaciones 

europeas del siglo XIX. 

En el terreno doctrinal se siguieron elaborando los 

conceptos y mientras la lucha entablada por el posilivis;mn 

estancb el progreso jur1dico en algunos paises, los juristas 

alemanes, que no sucumbieron a la confus1 On, elaborando la 

teorta del delito que hoy es b.:lsica de estos estudios. 

1 .B DERECHO PENAL ESPmOL •• 

En Espafla, como en todas las partes del mundo, tien€i'n 

poco o ningt'..in interés las costumbres de los abar tgenes p<'ira 

quum sOlo busca los antecedentes de las instituciones 

modernas; s1.1 rude::a y falta de elaboración racional, las hace 

desaparecer por completo. El estudio principalmente de los 

iberos, con su propensidn a la. guerra, '"' la crueldad, al 

bandolerismo, y su espec:1'f1co carilcter quí:! les haci'a "pródigos 

de la propia vi.da'', seg.in los relatos de Estra.tdn 1 Tiicilo, 

Macrob10, Oiddoro St'nc:ulo, Plinio y otros, se ha dicha que 

acaso tenga más bien un interés cr1minaldgico, mtx1me para 
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nc:>s!=1tros sf consideramos ql.\e tales fact'?res. raciales se sumaron 

a los cara.~ler_~s d~ ~uestro? mexicanos a_bor1gen~-;. · '-ºs'celtas, 

pese a su origen ario y a su carácter. ~.legr.e ', .,;cómU.t:'icat ivo:. y 

af_ecJos a los.placeres, no apor.~ári;in'·.n1nglt·n: ·~l:iv.fp r:.ea1··, ... y 

menos :legal', a- la criminal~dá.d ibéf··-{é:-a·-~-- .. 

Posiblemente las ~rime::s ~egl~Lnllci~S1~ :;urgi~~~ se 
deb~n a los fenicios, a 1c;s_C-~rt·a~fi:ne~es-~y~,a~tas·,:Qr1egciS;-:poT" 

su comercio y ·sus e~lablecim-ient;;)S- t.'~~-Po~a1é'~/~n-~~e~ sl.tr del

territorio. 

Pero cuando propiamente se inició la vida jtu· 1dica del 

pueblo espa1'ol fue al entrar en obllgado c:untacto con los 

romanos, quienes cuando al principio resp;;taron las costL1mbres 

locales, pronto prcdom1 na ron por J..;1 incomparable SL!per ior i dad 

de sus leye-:;, has t. a ser único el sisle.na en la Pf'ov1r.cia 

idéntico al de la Metrtµoli.. hace 1 a deb 1dc. excepc i 6,, de 

algunas disposiciones especi~les dictada~, par... c.:.so. El 

acuerdo de C,"1.rilcalla i:>tcirgando a l"' c1ud.:idaní.:1 .:" 1:.0d'1'3 la•;, 

habitante~ de las colarnas, ac:elerd i ncorporac 16 n al 

sisteflla romano. 

i)p los pueblos qcrmanos, los v1s1godo5, que se 

establecieron en la f'entn!l'•Llla, siguieron al principio el m1smo 

sistei:;a respetando las lr:•ye::; personales de los h1spano-romanos, 

qLtio-> cons1si i,""\n pr1ncip.:-1mr:ntr? los Ctd1gos Gregorianos, 

rlErnu:igen bn1J, Teodos1uno las Novelas, en t.:.nt1j ellos; se 
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reglan por sus propias leyes o costumbres. Alari'co II hizo 

compilar aquellas leyes romanas, en el at'l'o 51Z1b, compila~ión que 

llevd los_-nombres de Lex. Romana Visig~torum, cddigo de Alaric:o 

ó DreViario de Aniano. -La!<. leyes visigodas, en Ca!f1bio 1 formaron 

el CtxHgo de Eur1co o de Tolosa, reformado después por 

Leovigildo y luego por Becaredo. 

Pero la unidad de territLwio, de aspiraciones, de 

religitn a partir del tiempo de Recaredo, y la competencia de 

los pueblos principalmente desde que se abrogaron las 

diaposíciones que prohibi'an el matrimoni.o entre los visigodos y 

los hispano-romanos, ! levaran la misma necesidad 

uni·Ficacitn legislativa, para cuya s.:1ti~fac:c1tn se prodLtjo el 

Fuero Ju;:go, en el siglo Vll, Código elaborado principalmente 

los Concil1os bajo la 1nsp1racitin Romana y Cantn1ca y con 

muy pequefus contribucione!S germ.lnicas:; reconoc1do unbnimemente 

como obrrl rn11numental y solamE::>nte despre1-l1-"l.do por MontPsquieu, 

quien desahogd su espi'rl.tu ant1g.:~rmano en el c¿¡p1'tula del 

libro XXVIII de f .J.mos.'i\ obra. sobre el Esp1' ti tu de las Leyes, 

dicie.ndo que "L~s lois dé' Vlisigoths, celles de n'atteigment 

po1nt de bul; ple1nes de rHhoriqLte et vides de sens, fr1voles 

dans le fond et gigantesques dans 1 ·style." 

En l·:is lihros de• ~-=:.e Código qu~ so refieren al Derecho 

f'en<:\l, dste asume un car.::<r..ter pdt1lic:o, y la pena 1 que se aplica 

;;dlc1 al reo;ponsable del delito y '"º atenc1dn a su c:ulpab1lid.:id, 

oropeinde a la pre"'enc1dn i;tt."'ntiral por la inl 1m1dacidn. 
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La invasidn árabe y los inmediatos esfuerzos por la 

reconquista, produjeron una divi:>idn en mt..\ltiples legislaciones 

o "fueros". La dificultad de comurucac:iones o semiaislamientc1s 

de cada regil:n, que requeria Lln gobierno propio; el deseo de 

atr-aer poblac:i6n a los municipios semiabandonados y un 

propósito de premio, de r~conoc:1miento de autoridad o de 

estimulo a los se'l'lores que con sus propios recursos organizaban 

la defensa de una parte del territorio, produjeron desde el 

siglo VII al XI la mult.1plicac:ión de fuereis par·a prov1nc1ao:; 

como las de Ledn, Castilla, Cataluffa, Aragdn o Navar•ra; iuero=

municipales y fueros nobiliarios, coma c-1 llamado "de los 

fi josdalgo 11
• 

Todas estas leyes precipitadas, e•~pontáneas e hijas d~ 

las circunstancias, repr1:sr=ntaron t.1n enorme retroceso para cuya 

explicaci ái se ha mencionado el renacimu:mto de las costumbres 

germánicas, o bien una c.!'!usal más compleja, que hablc, de la 

evoluc1 tn paralela del idioma y el derecha, en qui~ el lat in 

vulgar, llevado por las legiones romana!:i, se corrompe con el 

antiguo ibero, el hebreo, el godo, el árabe, etc. 

Consumada la un11jn entre las prov1nc1a-::; de Ledn y de 

Castilla, Fernando III pensd en la reconstruccidn jurtdica, 

poniendo a cargo de su h1,io Alfonso X, El Sabio, la t=lrea de 

un1f1cac1tn legislativa. Varios fueron los 1ntontos reali=.:.dos: 

primero, en el Fuero Real; luego siguiendo el t:.•Jemplo de moda, 

en el Esp::fcuJum, del que 5e ha perdido la 1nayor part.e, que no 
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llegd a est.ar en vigor y cuya osc:uridad era t'al c¡ue requirid de 

inmediato la e>1pedicidn de ac:larac:iones. o regl~~ ~de aplic::acidn 

ba.to el nombre de Leyes de Estilo; Y'por'"fin, en.el siglo XIII 

y a-cargp, segúp se.cree, de ~Ar:Ot:Jl~' Rltiz·, c1é.l_:-~~~-st.ro R0ld!\n y 

-el Obispo Fernando l'1art i_nez, se prl:idujer"on: La's -s{afe Partidas 

en que-de nuevo, y ahora en forma absoluta, se excluyó toda 

influencia germclnica y se aceptaron sdlo .inspiraciones romana y 

can:S ni ca. 

Era. este ál timo un ctdigo demasiado avanzado para la 

época, por lo que no fue posible lograr su vigencia real contra 

el arraigo que tenla los privilegios y las costumbres. 

Sin embargo, por lo que se refiere a la materia penal 

el decir que alcanzó gran adelanto debe tomarse con reservas, 

pues aln se permitfa el procesamiento de los muertos, 

admilt'a la composicidn y entre los medios de prueba segL11'an 

f i.gurando lo~ desaffos y el tormento. 

El hecho de que la pluralidad de esos intentos de 

uni.ficacidn llevaban al mismo vicio que se queri'a evitar, por 

cuanto no se sabía ya qui era lo vigente ni la forma en que 

tantos ordenamientos habi'an de coordinarse; para remediar este 

mal inicid un trabajo de recopi lacidn, empezando por expedir 

el Ordenamiento de Alcalá (s1glo XI l, que conteni' .nn 

disposiciones relativas a la prelación de unos cddJ.gos sobre 

otros; despu~s las Ordenanzas de \'lontalvo, recopilación que, 
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revisada, constituyó las t'lamadas Tablas de Toro; en seguida la 

Nueva Recopilacidn y, por f-in~·:ia:NOvi'sima' Rec:oPilacidn-. 

Era ya tiempo de pensar en la codific:acidn separada d~ 

cada materia; con e'3le fin y a partir de 1770 empezaron a 

reunirse las materiales para un cb:tigo penal; pero las 

fermentac:iones y luchas del momento demoraron el trabajo hasta 

1822 1 en que se promulgó el primer Cddigo Penal que, despues de 

una parte general, consagraba tod.;1vt'a la caduca divisidn entre 

11 del i tos contra la Goc iedad '' y "del itas contra los 

particulares"~ 

En el a'l'a siguiente al de su expedici bn cayb en dC?suso 

por los nuevos movimientos revolucionario<::1. 

Nuevas comisiones nombradas y nuevos proyectos 

.formulados, hasta el 1':1 de Marz:o de 18Q.8 en que se aprobó el 

c.ddigo inspirado por Pac:heco, tomando pnr modelo el Código dJó' 

Brasil, de 183121¡ esta nueva Legtslacidn, despL'Ss de algunas 

reformas, volvid a editarsa 1850, compuesta dt;? una "parte 

']eneral1' 1 un libro sobre delitos y otro sobre fallas~ 

En 136'3 se e::pidib una ley fijando las bases para 

organizar el sistema penitemc:iario; se hab1~n hecho estudios y 

revisiones al Cddigo en vigor; y como en ese afio se publicab~\ 

la nLu?va Constttuc1dn Pah't\ca, en el sigL11ente , 1870, se t:1usc1 

en vigor también, aunque con carc(i:ter "prcivisional", un nuevci 



·-' . - . ' '.,·/.- -. . '. ':: •e_.: ~- :·:- ·, -:·. • ·, 

~r~::º·-~-~~-~- Cu-~f.po,:de Leyes una tot~l realización de los 

-postú1ados._;,~:·d~;~,1~- 'E·s~ue_1·-o!\ .. c1cts1ca- v, 

deÍ.-~lla~ ~~~ ca.racterfstiea$ .. 

seri' a oc: i oso 

Gobernado el Pa'ls por la dictadura de Miguel Primo de 

Rivarü, al ansia de renovación o de reformas y quizá la 

estructura misma del Gobierno s;e manifestaron, en materia 

penal, por la eupedic:idn de un nuevo O::Sdigo IS de Septiembre de 

1929> que, no pudiendo cristalizar los pr-incipios de la Escuela 

Positiva por inscrista..li:ables jur1d.i.camente y par hallarsa 

muertos, a la. sazón, en todo el continente europeo, postulaba 

sólo una tendencia conciliatoria an que campeabari la ampl1acitn 

dal arbitrio Judicial, dulcificación da las penas, condena 

condicional, fac:ilídades de pago de multas mediante plazos y 

descuentas sobre los ingreso-.; 1 !üupresidn da escalas graduales 

para la. imposlcidn de las penas, s1mpliflcacid'n relativa de l.iis 

reglas para eslimac1dn de atenuantes y agravantes, U5o de mayor 

f1.lmero de medidas de sr~guridad, incluyendo entre ellas la 

suspensitn y disolución de sociedades, y reduccitn de algunos 

delitos m inimos sobre lesiones, robo, l:'.!:::>taf,1 y da1'os, la 

categor 1a de Tal tas. 

El mismo Ct:xHgo establecia nuevos tipos de delittis, 

como el de usura y el contagio se::wal, determinadas huelgas 

abusivas atentados contra la. libertad de trabajo, 
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reglamentando la r"espon!iiabilidad de gerentes y consejero:i en 

las inslitucione$-·· de -"-cr:l:dito', rasgos que 105 hicieron 

ínacepi.abl~ por- el'· nuevo rég"imen sot?revenído poco tiempo 

después. 

Establecida- la Replblica el 14 de Abril de 1'331, se 

ialiminb el COHgo de la Dictadura y, sin tiempo para una nueva 

elaboraci á1, se restableció desde luetJo la vigencia del 

anterior, de 1971ll; pero el 8 de Septiembre de 1938 se aprobaron 

32 bases para la re.forma del viejc1 Ordenamiento, conforme a las 

cuales se publicó la nueva Ley que deber ia regir desde el tc1. 

de Noviembre de 1<332. 
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2.1 IMPORTANCIA::DEL· DERECHO PENAL. 

~ ' .. -;, - ·:- '· ,. ~: ,;~- -

el 

(
4
\a · hi~t~:/;;\ ~-~ .• geper;o.1.;, e~.;. la ·nar.rac:i tn ordenada y 

sisterMüC"a~;~:de;-fh-éCri~~: ';:.i~pii~ºta~t~·s>~-~e -il'an': -1n·fruido en 

desarrollo.- d.;··.'='ia-_-:·~\-~~;'{i·~~-~ibi-0:-de~' i;~-:'._~-~·~-~n·¡-~a~. Apli~a~do tales 

conceptos ·.-~·---~~~e~¡·:~'~:~-~:~:~¿:t'p¡·,~,~~·~ -~~-~~~~s ~-~~ir- que la Historia 

del _ Oere~ho· P~n-~1-, :~'~- la_~bi~n- i'~ 'narracidn sislenática de las 

ideas--qu-e han determinado·-1a evolucidn y Desarrollo del Derecho 

represivo. 

La Historia del Derecho Penal no se estudia por afán de 

exhibir una supuesta erudic:idn, vaci'-" de st=.,ntido y utilidad, 

sino por el beneficio que report.'1. para la meJor inteligencia 

de las instituciones actuales, el conoc1m1ento comp.;i.rat1vo de 

sus ori'genes y de sus e"\Otecedente!:;, asf como la ob:;erv .... "\C:ldn 

atenta del proceso que h.O\ seguido el (lerechr:1 en el abar ac 1d 11. 

Es imporlanlc. .. len.::r un~, ii.lo::o., ao.;.( sc.:i. :;amcr.::. de l.:i t>Voluc:idn, 

a lo largo del tiempo, de 125 ln;;titucicnt>!:; ''las cnnceptos, 

fin de poseer una vis1 tn e lara de tales cLtest iones y aprovecnar 

asi las experiencias pasadc.s para la soluc.t 6n de los problemas 

del presente. Conv1eno, sin embargo, cuidarse p.Jr-a no incurrir 

en el error de querer ,:;ipJ icaf" a nw~'Zitro med10 tan sui gener1<.r1, 

·las doctrinas que han qer1nino?.rJr:l un :.;uelas d1•1ersos. t·\ veces por 

el deseo de demostrar ccin1::ii:im1entr.:is sobre 1::;1 tuacic1nes e;:tr.;tf\as, 

<4> CASTELLANOS, Fernando. LINEAMIENTOS ELEMENH\LES DEL DERECHO 
PENAL, Ed. PorrtJa, S.A. 2la. 1.::dicidn. p.p. 3'3-43. 
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sin una minuciosa-··adaptacidn, transplanlarlas a nuestra patria. 

De· enorme interés es el estudio del Derecho Penal en 

los diversos pai',ses, pero en atencidn al carácter elemental de 

-esta-e -investigación, nos hemos conformado en bo~quejar, ___ - la 

evcluciOi ideológica penal en general, sin aludir a pueblo 

alguno en concreto, para ocuparnos brevemente en este capitulo, 

solo de la Historia del Derecho Penal en l"~xico. 

2 .2 EL DERECHO PRECDRTES!ANO. 

Huy pocos dalos precisas se tienen sobre el Derecho 

Penal anterior a la llegada de los conquistadores; 

indudablemente los distintos reinos y se'l'clr ios pobladores de lo 

que ahora es nue5tra patria, poseyeron regl.3mentac.:iones sobre:? 

la materia penal. Como no existt.a unidad poli't1c:a entre lo'.5 

diversos nlcleos abortgenes, porqwz no h.:;.bra uncl ~ola nación, 

slno varias, resulta m.:í<J• correcto a.ludir Llnicamente al 0-o>rer:ho 

de tres de los pueblos principales encontrados por las europeos 

poc:o oesput=s del descubrimiento de Am~1ca= el maya, el tarasco 

v el a;:teca. Se le llama Derecho precortesiano a todo el que 

rigid hasta ante'.i de la llegada de Hern.:(n Cortés, designándose 

asi na =cilo al arden juri'dico de los tres sefrorios mencionado=,, 

sino tambiefn al de los de!Ms grupos. 
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2.3 EL F'UESLO MAYA. 

Entr-e los mayas, ·las leyes penales, al .igual que en los 

otros reinos y sertorfos, se carac.teri:aban por sever i dn.d • 

Los batabs o caciques teni'an a su cargo la ·funcidn de JUZgé\r y 

aplicaban como penas principales de muerte y la esclavitud; la 

primera se reservaba para los i\dúl teros, homicidas, 

incendiarios, raptores y corruptores de ctonr:r_.-.11,,s; l..:i. segunda 

para los ladrones. Si el c"\ulor del robo er•:\ un señor principal, 

se le labraba el rostro., dm~de l""' barba ha5lü la -frent~. 

O ice Chav~ro que el pueblo Maya no us6 como pena ni la 

prisión ni los a;:otes, pero a lo!:> condenndas a. muerte y a los 

esclavos fugitivoñ se les enccrr<:\ba en Ji\l.tlas de madera que 

servlan de cárceles. La~; r:.enlencla'::> penale~ r:iran inapelables. 

2 .o EL DERECHO PENAL EN EL F'UEPLO TARASCO. 

De las leyes penales de los tarascas ~e sabe muchc1 

menos que respecto a las do otros nlcleos; más se liene noticia 

cierta de la crueldad de las µ~ri.)~. El ad11lterio habido con 

algun.:.\ muJer del soberana o Cal0?.cmlz1 se t:.:l5tigaba no sólo con 

la muerte del adt.lltero, sino trao:::;cendfa a lada su -familia; lo<> 

bienes del culpable eran confiscado.,;. Cu.:indo un familiar del 

mon<:i.rcü lle•1aba una v1<J .... escandalost"-, 5C 11~ mataba 1;2n unión con 

~riervidL1mbre y se J.,.-.. t:_l.,nf isc'3ba11 los b 1 t:'nes. t'=1 l lor':::ador de 

mu.11~res 1E> rompl<>.n l.:?1 boca nai:,ta it:is oreJi\S, empaltindolo 
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despL~s do hacerlo morir. El hechiC:ero era arrastrado ViVo o 

le lapidaba. A quien robaba por primera vez, generalmente se le 

perdonaba, pero si rei_rn:idi'a, .se ·1e hci.ci'a de~.petfar, dejando qL1e 

su cuerpo fuese comido por las aves. 

2, 5 EL DERECHO PENAL ENTRE LOS AZTECAS. 

De mayor importancia resulta el estudio del Derecho 

Penal de los .:\Ztecas. Aun cuando su legislacitn no ejercib 

influencia en lo postrnrior, era el reino o imperio de m;:(s 

relieve a la hora de la conquista. Este pueblo fue r.o sólo el 

que dcmird militarmenta la mayor parte de los reinos de la 

altiplanicie lf!exícana, sino que impuso o influenció las 

prácticas juri'dicas de todos aquellos ndcleos que conservaban 

su independencia a la llegada de los espal'loles. Seg.Jn estudios 

reciente"S 1 llevados al cabo pc:1r el Instituto Indigenista 

Interamericano, los nahoas alcan=aron metas insospechadas en 

materia penal. 

!::>:presa Vaol lant que dos i nt i tuc iones proteg 1an 1 a 

sociedad o;:teca y la mcinti?m'an unida, constituyendo el origen y 

fundamento del orden ~ocial: lq religidn y la tribu. La 

religidn penetraba a las diversos aspectos de l• vida del 

pueblo y para el individuo todo depend 1.a de l• abedienci.11 

rel lg1osa; el sacerdocio na estuvo separado de l• autorid.::id 

civil, sino depend1enll::! de ella, al l 1·-;impo qLti'.? la hac1'a 

depender de sl'; con ello .o\mbas Jer.o.wqut<l::. sr:> compl!!!menlaban. L~ 



sociedad azteca e~isti'a para beneficio de la tribu y cada uno 

de sus miembros debía contribuir a la c:onservacidn• de la 

comunidad. 

D~l tal estado de cosas derivaron importantes 

consec::uencias para los miembros de la tribu: quienes violaban 

el orden social eran colocados en su statu graduado de 

inlerior1d"1d y se aprovechaba su traba.Jo en una especie de 

esclavitud; el pertenecer la c:omLmidad tra i.a consigo 

seguridad y subsistencia; et expulsado significab¿i, la 

muerte por las tribus enemigas, por las fieras, o por el propio 

pueblo. 

En un principio escasearon los robos y delitos de menor 

importancia, cuando las relaciones de lo5 individuos entre si' 

estaban afectadas la responsab i 1 id ad solidaria de Ja 

comunidad, pero a medida que la poblaci On c::rec::i 6 y se 

complicaron las tareas y formas de subsiste .. ncia, aumentaron los 

delitos contra lv. propiedad y se provocaron otros con·flictos e 

injusticias. 

F'or otra parte, el pueblo a:teca, esccncialmente 

guerrero y combativo, educaba a las jdvener;, para el servicio de 

las armas; la animosidad per~onal sa manifestaba en 

derr amam i entes de sangre, deb1lit~dose la potencialidad 

guerrer'a di-~ la tri.bu y h1e preciso crear tribun.:;l;:.:- que 

eJercieran su .1ur1sdicc::idr1 de esto•.:. asuntos. 
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De acuerdo con la autorizada opinidn de Esquivel 

Obre9dn ,. en tárito- 91 Derecho Civi i - de los Aztecas era objeto de 
. - : ' '' . . - . . ' ~ 

tra-di~i~ .~r-".'1·, '~(.-p~-~·a1: era ~ser.ita, pues en los c:b:Hgos que 

se han c:onsSrva,do se encuentra claramente expresado; cada uno 
' -- ~ .. ·' :: ~ -.. . __ ;-

de los deiifo$-- se -represeñtaba mediante t?sr.:enas pintadas, lo 

niismo -las.penas. 

El Derecho Penal azteca revela excesiv.;1¡ severidad, 

principalmente con relacidn a los delitos considerados como 

capaces de hacer peligrar la estabi l 1dad del Gobierno o l.:\ 

persona misma del soberano; las penas crueles aplicaron 

tc!mbiE'n a otros tipos de infracciones. Ha quedado perfectamente 

demostrado que los a::teca5 conocieron L'i distinciOn entre 

delitos dolosos y culposos, las circunstancias atenuantes y 

agravantes de la pena, las e~:cluyentes de responsabilidad, la 

acumulacidn de sanciones, la reincidencia, el indulto y la 

amnisti' a. 

Las penas eran las siguientes: dE:;;.ticrro, 

infamantes, pérdida de la noble;:a, suspensidn y destitucidn de 

empleo, esclavitud, arresta, pr1s1dn, demal1cidn de la casa del 

infractor, corporales, pecunaria!:i y las de muerte, que 

prodiqaba t.lem,:..siado. Esta última se aplicaba principalmente con 

las siguientes formas: incineracitin en vida, decap1tacitn, 

estrangulaci On, descuartizamiento, empalamiento, l.'3.pidacitn, 

garrote y machacam1ento de c?.be::a. 



SegUn el investigador Carlos H. Alba, los delitos del 

pueblo a~teca pueden clasificarse de ~a siguiente .forma c. ,contra 

la seguridad del Imperio; contra la mOral -plfblica; contra el 

orden de las familias; cometidos pc1r funcicmarios; carnet idos en 

estado de guerra; contra la libertad y· .seguridad de las 

personas; usurpaciOn de funciones y uso indebido de insignias; 

contra la vida e integridad corporal de las personas; sexuales 

y contra las pe:"rsonas en su patrimonio. 

2.6 PRIMEROS TIEMPOS <CONQUISTA!. 

t5)La conquista puso en contacto al pueblo espat'{ol con 

el grupo de ra;:as abori'genes y que solamente le inl~·resaban 

histdricamenle y a ca50 desde un punto de vista criminoldgico, 

las costumbres de estas ra;=as, sin que hayan infl1.11do paco n1 

mucho en la formación de los actuales sistemas, a pesar de la 

ord~'..!n e::pre•;,,.:¡, de Carlos V pdra qLle cono;ervaran y observaran 

las Uuencts leyes de Ja$ indios y sdlo supletoriamente se 

aplicaran las de Castilla. 

En las not1c1as que se tienen sobre la época 

precortesiana, se .ldvicrtc una prcocupucjdn par i;-l adulterio, 

con d.;i.tos contrad1ctor1os sobre la ma.nera de castig.!\rlo; scvt>ra 

mor,:d1dad, aunque de acuerdo c::on las bases r•eliqiasas y 

(5) VILLALOBOS lgnc.c io, DERECHO PENAL MEXICANO, Ed. Porr úa, 5a. 
Edic1dn. p.p. 111-127 
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poltticas de aquellos pueblos; ,Y. p~ra su tiempo y el 

aislamiento en que se hallaban, un penetrante sentido juridic:o. 

Distingui'an entre LCl intención y la imprudencia y sancionaban 

la embriaguez .completa con pena de muer te, si se trataba de 

gente noble, y con esclavitud si de plebeyos, la que puede 

interpretar::.e como unci. juicic1sa exigencia de mayar 

responsabilidad para los primeros, por constituir una clase 

superior, dirigente, mcís preparadii\ y comprornetida, o bien coma 

la sJ.mple preocupación de no someterles a esc:l.'.lvitud. 

Exist1a, fuera de lo dicho, pleno arbitrio para fijar 

penas que pod ian !:.er de muerte, esclavitud, destierro, prisión, 

confiscacitn, destitución o suspensiOn de empleo. 

2.7 EPOCA COLONIAL. 

Es sabido que al planear la 2a. ex.pedicidn de Colon y 

las subsecuentes empresas, Sevilla llegó a ser t.:!l centro de 

actividades y aun el puerto único para este co1nercio, contando 

ya en 1503 con una completa organización CCasa de Contratación> 

que era, a la ve'l. que r.1ficina de m1gr.:i.cidn, un de¡:::dsito de 

comercio y una escuela n1:1iltic", d1? explorarJares y de gobierno, 

a cuyo scirvicio se hallaban el coi:>ndgrafo y el cartdgrafo nas 

destacados. 

En 1528 se comenzb a organ1;:ar, a semeJanza de los 

demás conseJO$ de la corona, el Gran Consejo de las Indias, 
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centro de consulta _y_ legíslac:idn, trH:iun~~·,' _of_icina de 

administracidn Y' academia .de e~~udic::_>s..-:, 

. ; :·:.;:;·:~.;· :-

Esta -~ua·~- ~~·~-d";~e-~ ·f.~§~~f:YA i_;~-:~~~-~\J.S~-~-~~;~:~!,:;~~2_i~'.~- .'{<~t~o~-~e. 
prefendida d.~-r~f5(dí1}~:~e~'. ~~-h_WJ~?~~~~f~;~~~J~. !?~9~~i~~·~}~'a-~;id~d de 

-,;-· ---· 
la Colonia. 

Por una parte llegaba la hez: del pueblo espal'ol 1 

autoselec:cionada por sus ambiciones, por su resolLtcidn 

aventurera y a veces por la repulsa de SLl propio pai's; con la 

sensacidn aca de superioridad y de s1?t'l'ori'o de que tan 

eloc:uentemenla nos habla Izcab.:1leta 1 y pr.1r otr·a f lut a 1 pe\ra 

refrenar los abusos, un.:t copiosa L1~gislacidn de Indias que 

era aplicada sino contra,.:;t..O\da por las costumbres y pr<ict1cas de-! 

los ecomenderos y pobladqrer. del territcir·10. De lado la 

explot¿1,ci tn y el aniqui lam1ento dr:.! e·ter:t iva<5 de la poblaci tn 

indigena, y 1jel otro una lucha de defonsa tE!br1co01, de intEnc1tn 

a muy lar·ga d1sta.nr:1a, in1c1aa.rt por ls.:.bel la Catol1ca y 

apenas secund.:i.da de c1:?rca por a 1 gunas ud ienc t .:l::. o por e 1 

esfuerzo persona 1 que tan venerada memor 1a de.i b p.:,r,:1 hombres 

como Sebasticln Ramtrez de FuenleaJ, don Va•r.co de ()u1roga o Fray 

Juan de Zum:f rraga. 

En 159i:_. se formó 1,¡; primr..·r.;. recrJpil¿¡c1bn de la-;; LE'yt:?s 

de Indias, qLte para el siglo XVII contaba ya con ·1 libros. El 

propds1to era que lo~ e!O>p.'.lftoles se-! rig1er.:~n por prcp1as-. 

ley;. ... s; lo:;, indios por disposiciorn?s prc1teccionist-"s q1..11:1 :;;e 
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Juzgaban adec:ua.daSi y ·los' meStlzos y ·re-gr_.o~·~-. enviados ·'clstos 

ú l ti1nos e.~: g~an .;··c·~n¡·~\:ta~~~: po·r:->Í~ - casa dÍ:! · ~-~~tr-¡tac·r~~ de 

frecuentes: mot in~s. 

Coma ley camón para los espa'l'oles y supletoriamente 

para la poblaciOn indi.gena, debian regir las Leyes del Toro, 

según disposici6n contenida en las mismas Leyes de Indias; pero 

de hecho se aplicaban en la misma c:onfusi ón reinante en la 

Metrdpoli, desde el Fuero Real y las Partid.~s, hasta la Nueva y 

la Novi.sima Recopilaciones, mi.\s de algunas Ordl?nanzas 

dictadas especialmente para este suelo, ca.no la de Minerla, la 

de l ntend12ntes y las de Gremios. 

2 • 8 1 NDEPENDENC !A • 

Al consumarse la independencia ldgic.o que 1-'\<:: 

primeras disposiciones leg1slat1V¿lS se produjeran, par la 

urgencia de la necesidad sobre organi:::ac:10n en la policia, 

portacidn de armas, uso de bebidas alcohdlicas, vagancia y 

mendicidad, salteadorec; de caminos y ladrones. En seguida se 

fueron dictando algunüs leyes aisladas de organ1zac:i 6n, sobre 

turno de los Juzgados penales, eJecucidn de sentencias, 

reglamentos de cctrc:eles, incluyendo sus talleres, calonic\s 

penales en las Cal1+ornias y Tejas, indulto, conr.1utación, 

destierro y amnistta. 
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La Constituc.idn de 1824 1·:c:le tipo·_federal, requerl'.a que 
- . ·-·· 

cada entidad tuviera su··1egiS1aé;óñ" proPTa;· ·pero la .fuerza de 

la costumbre y la -n~Ces.idád c1·,:¡- -~~~soi~er:' d-e ·inm&!dtato' la 

carencia de leyes local~·~.:~--:~:¡.~i~~'?~ ~;~h'.~-~~:~·-~1:Sk~ se ·t~~~ieran por 
-~·,·. 

vigentes en todo el t·~·r-f.~-1 f~~~i~ · i_~;;¡ . ~--~'\/e~.cde-··;~-á- Coio·n-ia ~-

2.9 

Los primeros Cddigos Pen.:lles se ensayaron en algLtnos 

Estados. En la Capital de la República se habi'a nombrado una 

Comisidn cuyos traba,ios fueron interrumpidos por la 

i ntervenc i tn francesa; en 131;.8 vtJ 1 vi b a i ntegr.:irs.-2 un;:i nuevo 

comisión por el Secretario de lnslruc:cibn F'lbltr:<.~ y de 

Justicia, licenciado Antonio 1"1;;1.rtinez de Ca!:'lr1J, como 

Presidente, y por los srtfí.:>res ltc•:•nciados .lQ~ t'lar1'a la Fragua. 

Manuel Or t 1 z de Montc ... 1 l.;¡ na y l"\.:\nL\el t'I. de Zan1acona, cc1mo 

vocales. Los trabajos se l l8varon adelante y, favvre1:idos por 

la promulgac1dn del CódtgrJ Esparlol de 1871!1 1 qu~ '='''° .;1daptd como 

patrdn, el 7 de d1c1embre de 1871 ~uc l.-;_;t m1n.:ido y uprob.:1do el 

Ctdigo que habia de reg1r en el Distrito Federal e>l 

Territorio de Baja California, sobre delitos del fuero común, y 

en toda la R~pi.Jblicñ 5Dbrm del1tL,s contrC1 la Feder.;¡cidn, Enlrd 

en vigor e 1 to. de Abr 11 de 1872 ~ 

Tan f1t-les se mostr,~ron sus autores a la inspiración de 

un modela esp~r'lol, qL1e tambi~n ~;e cu1daron de .ntJvert1r (¡:-] 

carácter d~ meramente pravis1c1nal q• . .1e daban a su obra, 



prolom¡J'ndose luego la vigencia de esta Ley por- el mismo 

embargo 

de 58 a'l'Ds_-~ue·d_urb la vida del>C.b.iigo··en E5pa'l\a.". ·sin 
' /. : 

Martinez de Castro··, en.su: ~}CPosic)~(:-'de -··nu::iti\icis-· 
,..·,:·-' ·: 

refiriéndose,_a··1.a necesidad de,abo11r~e1.<~$0{~~ -ias:p,,;_-r\idas· ~ 
;_ - :--, - -,./~: 

Rec~~ i lac i~mes' haC ia incap ~e que ··"sO·~~iñ-~'ntE!c;p_~~ 'Una~ c:asu-ál idad 

periodo 

convenga a otroº. 

Este Ctdigo de 1871, formado por 1150 art 1culo5 se 

c:ompon ia de un pequel'ao t Hu lo preliminar sabre su ap l icac: i C.lO, 

un.:.. parte general sobre la responsabilidad penal y forma de 

aplicacidn de las penas, otra sobre responsabilidad civil 

deriva.da de los delitos, una tercera sobre los delitos en 

particular, y una última sobre faltas. 

En la primera parte desarrollo los conceptos de 

intencidn y culpa, cifrando la primera en el conocimiento y ta 

voluntad; estudia el dt?sarrollo del acto Ut?lic.LLlO':io, 1~ 

participacidn, las c:irCLlnstancias que 1~>:cluy~n, agravan 

atenóan la responsabilidad; enumera las penas y las medidas de 

seguridad "medidas preventivas", como el deconnso de 

instrumentos, eh~·cto~ L\ objP.los del delito, apr:.1rc1b1miento, 

reclus1to P-n establecimientos correccionales, suspensión o 

inhabilitaciOO para el eJercicio de derechos, SL1spensi6n o 

destitucib-\ de empleos o cargos, suspensión o inhabilitación en 

el eJercicio de profesiones, aé!stierro de un determinado lLlgar 

de residencia, confinamiento, reclu01dn en hospital, caución Lle 



no ofender,- protesta.de b~e~a .. conduct~, su.iecidn a vigilancja, 
~: ,· - -'._-,:-~. ' ; 

pr,ohib_icid'1 ·de ir ,:a Ü\n determinado lugar a residir en .él. De 

re~la~ pB.r~·._la:~ap(ic.:.l~i.~n de esas penas y medidas 

i ne luyendo_ -~~i~ -->~~s'~-s de acunn.t 1 a.e id n y de 

preventivas, 

reincidencia, 

71il 

pei'mit{erldo . a loS juece$ sustituir unas penas con otras, en 

algLIJ!OS casos, y el Poder Ejecutivo reducir o conmutar las 

penas impuestas. Establece el regimen penitenciario a base de 

incomunicacidn de los reos entre sl' 1 educacidn y trabajo y 

algLmos rasgos de los sistemas progr-es1vrJs, F1na1m~.mtr.>. !: .. e 

ocupa de los casos de extinc16n de la acción penal y de le\ 

pena. 

La responsabi 1 idad civi 1, nacida del deh to juntamente 

con la penal, la hace consistir en la oblig"'cidn de restituir, 

reparar, indemni:.ar y cubrir los gastos judiciales; y 

desarrolla su reglamentaci t..11 en los art kulos 301 a 367. 

Formula en el Libro Tercero ~l catálogo t.ie las aeldos, 

y el de las faltas en el Cuarta. 

En cuanto a la forma de individu:;ili=ar las condenas, 

~s de la posibilidad dt~' sustitucidn de que ya se habld, ast 

como de los capitulo$ sobre acumulación, reinc1dc-"ncia, grado$ 

de partic:ipac1dn 1 et.:: q s1que co1hcl sistema i;;e~alar un má:amo y 

un mt'nimo entr'e lo;. cualli.''.f• corresprJnde a lCl<o"• JUf3C•?-S determinar 

en cada ci\so la pena qLu~ 1~::. ap 1 i cable, seg (u1 la concurrencia de 

c1rcunst.Jncii..~s atenuantE•\:> y agravantes; o bien se'l'v:\lar un 
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termino que se c:onsidera medio y- qu;t se puede aument.:1r· o 

disminuir- poÍ" el juez hasta en una tercera parte •. 

De las c,ircunstancias agravantes y atenuantes se forman 

listas y se gradúa su importancia, cosa esta (U.tima que 

justamente ha caido en descrédito, asi como el hacer una 

enumera.e i tn cerrada restrictiv.;i. que no permite lomar en 

consideraci bn circunstancias no previstas y que i::oloca el 

sistema en época anterior a las re·formas francesas de 25 de 

Junio de 1824 y 28 de Abril de 1832, que ya permiten la 

estimacidn de situacionl?s o circunstancias expresamente 

determinadas por la Ley. 

2 .1121 PROYECTO DE REFORMAS. 

En el aNo 1903, el gobierno de Prof1r10 U1'az des1gro 

una comisidn presidida por el licenciado Miguel S. Macedo e 

integrada por los abog,;.dos Manuel Olvera Toro, Victoriano 

Pimentol, y desp~s, adem:ís por el licenciacio Joaqui'n ~lausel, 

sustituLdo luago por el d1? Lgual tl'tulo Jest..ls M. AguLlar, para 

que hiciera Ltna revisidn general del Cddigo y propus1era las 

reformas convenientes. En l90':t cmgrosaran la comLsión los 

licenciados Jul10 Garc.i'a, Juan R:::!re::: de LOOn y Manuel A. 

Mercado, fungieron este último como Secret.:1.rio; y separ;tdos los 

vocales Ailre= de Ledn v l.\guila1, c~n el at'l'o 1911, participaron 

c:on igual car~cter los licenciados l"\anuel Caslela:::a y Fuentes, 

Procurador General de Ja RepCblica, y Carlos Treja y Lerdo dt> 
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Tejada-,- Procurador de_- J~úS-ticia :del ·o strito_Féder.al •.. 
- ·_·' ·:· ·- ,_ -.' . ·---

esc:uc:nad.~t y· cole~Í:·i~n.Las di~m~~ ºP 1.},i.~0es_ de 
- . - " ',.:.: 

Meg_t-s~radc;~ ~ -~:-~-~~~-e·~-~-~~--~:- ~~-~~i~~~~ ·:- d-~f-,., ~~:~;'.${-~:r_\~~~<-~~·~,b·l~~-~ _y_ 

Defensoresc· :.de --~Of i~~o_,-:' qµ~-da~~(é{ ._ ·f~'rliii_~ád_~··~~ej ·:,~,_proYe~·ta 

Fueron 

de 

reformas en Junio -~~ ~-~¡~-:-·-fe~~~-::--~-~:-~~~-:-~~~----~-=~~(i~-_ó·--~:~o~pa0~do 
de una completa resef'ía. de- los trabaJ~s efectuado y de su 

ex-pOsícidn de motivos. 

Desgraciadamente los CLtatro nutridos vol (manes que se 

distribuyeron con efusidn, c:arec:ieran de efectos prácticos 

los momentos por las agl lciciones internas qL1e prevalecl'an en la 

Nacidn. Algunas de las recomendoc:iones consignadas en esos 

estudios y aun algunas de lC\G op1n1anes recha::adas, fueron 

1929 y 1931. Espigando en el contenido de esa public:ac16n, se 

encuenlr~ ¡:,,l propC'.:jita de rere-,f;•1,1uir la~ quiebras como i;;e 

dispuso en el C6d1')0 de l'::.31. m1::idU.icado lL•E'go por l.:· Lf'ly de 

Quiebras, sin esperar a que el Jue= del r.:i.mo c:1vil haya t1echo 

la calif1cac1dn de las mi.sma-:;¡ -:;e crit1cci 1a def1n1cidn legc."11 

del delito por la ingeniosa sugesl1dn de I11nding i;;obre que 

se lnf-ringe la ley sino "los princ:i.pio<.5 qLH? la informan" (die 

normen> y porque "el t trmino voluntaria hace muy confusa lé-. 

definicitn''. De aqut. los articulai: .. 7o. v So. del Código de 

1931, acerc.:t de los cuales Carr.a.cu Tru3illo dice que la 

deHn1c1tn da nuestro Ct.iHqo de 1871 era m.'.~s imperfec:t."l que la 

del espa"tnl de 1370, al hablar de lu tnfraccitn de una ley 
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penal, "pues ~l del~to no vi':'l~ .la ley penál:de.1931, volyiendo 

al de 1?7~ - ~ t~!Jlandt? _el ejemplo. argeril~~·o ~·._~fefi~i ~:,.'el.·. ~el i to 

como i.1 

Comisidn Revisora a 

la ·cte_Ú.nti:i~ ~</:.'~g;:·~·~ ·/.!,~~:~e·~¡~-id --a 

~~~:~/1.~i~~~:~·: -· .-i~ ~··: cali-fiC-iltiVa-

La 

la 

de 

'voluñl'ar Íedad / a la- acc_i oo; · __ iaenl.i ü:-éro ~de coiifradictoria 

interpretacidn en la prácticaº. 

Se propone incluir entre los encubridores a quienes 

habitualmente compren cosas robadas y a quienes alguna vez lao::. 

adquieran o las reciban en prenda sin tomar las precauc:1ones 

debidas para cerciorarse de que la persona con quien contrat,:tn 

podia disponer de ellas; se ampl la 1"1 reglament;;;.ci6n sobre 

libertad preparatoria, por advertir que en la prOC:tica no se 

observan sus requisitos ni hay patronatos para ayuda de lo=• 

reos liberadas, ni vigilancia efectiva, convirtiéndose tal 

benel ic:io una simpl€:• y segura reducc1dn de las penas. Se 

preconi::a la c:re,¿:i,c ión de campamentos y colonias l-H~11..:.l8;,,, 

talleres en las prisianeo:;-, y traba.10 efectivo di::o los µre:.03; l.:i 

concesión de plazos y facilidades para pagar las lhLlllas; la 

adición de medidas preventivas c:on la reclusion 

e~lablc.c.1micntos para la curación de alcohblic:os; el 

eistablec:imienlo de la condena condicional y la creación de 

algunos tipos nuevos de inrraccian~~~ 

Como ra::ón general de esta5 simples reformas 

proyectadas en los al'os 1º31i'l3 a 1912, dec1a el licenciado Macedo 

' 
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que la Ley de 1871, perteneci'a a. la escuela clásica, metafi'sic:a 

por tratar el delito como una entidad juri' d ica, estando' basado 

te!dri'c:amente en el dogma del libre albedr:to; que conforme a esa 

eSc:Uela· no·era posible llegar a un sistema, pues l..=.e intentciba 

en ella demostrar las conclusiones de la justicia y de la 

utilidad de una manera puramente racional, a priori, en tanto 

que la utilidad social sblo puede ser demostrada por métodos 

positivos; y excusaba el licenci;?.do Mart 1nez de Castro por 

haberse valido apenas de observaciones "superficiales y 

rudimentarias, completamente E:.~mpfric::as". 

Pero rendido e<r.e tr1but.r:1 al medio y al momento, 

afirmaba que la obra del í.llt1mo cu;,;,rto de siglo en crirnin~:¡logia 

y en ciencias penales h~b\a 1<.ido negativ;": "No pJ.enso que 

nadio, ni ;1un los mBs eminente<;, criminologista:., ol 

dia de hoy haber elaborado ya un sistema tan completo y \il.n 

sol id.;i111er1lk:.:! fund.:i.do en la r: i ene i a que pud 1 eran tomar lo e: amo 

ba::.e parü formar un e td i 1~0. 

2.11 CODIGO DE 1'32'3. 

En 1'325 fue de!;;ignada una nuev,'l Comi!:;11dn !o:n qLll? 

figuraron Las seftores l 1cenciados lgnac i o Bamire;¡: flyaJ.a, 

Anto1110 Ramos Podrue;::a, Enrique C. Gudil'l:J, Manuel Ramos Estrada 

y .José Almara=, este oltimo abogc.do tue inve<:>tido después de la 

pr1:im1.1lgac1 tn del nuevo Cr:d1go con E.•l carác:~er d;::. pr1~'.:.1dc~ntc d•."l 

ConseJO Supre>mo de D~fens'-" y Prevensión SCJt:i.:.l. 
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Este Cddigo· s9:.baeó en la esc:uela positiva, segtln el 

eKpositor, .Y {ue.éMpedido el· di'a 30 de Septiembre de 1929, 

despLlés de su revi~idn por nu"evas Comisiones a las que atribuye 
,,. ···. . 

el seffo~··.·ni:enc:{ad~· .A1fll~rmz, la supresidn de la pena de muerte 
: ' . . . 

C:oñlra: ~~ -·ten~z-.. ~~~ioS-icidn .. 

2.12 CODIGO DE 1931. 

El éxito de este cuerpo de leyes ha sido ya 

suficientemente comentado y el hec::ho hiriente es que, puesto en 

vigor el di'a 15 de Diciembre de 1929 tan pronto se pensc:S en 

abrogarlo que la Comh;idn designada al efecto ya hübi'a 

terminado sus trabajos y pre5entado nuevo proyecta 

mediados de 1931. 

Como se h.:i dicho refiriéndose a la cuesti tn penal, el 

crim1nal un ser absolutamente igual a aquel que ha 

delinquido; es senc1lla1111:?nte un hcimbre quo actúa en virtud di? 

las mismas normas b1oldg1cas que rlgt?n a t1:idos los derr.:C;;. 

Es irritante quert'!r establecer dos castas, ya que tanto 

la perversidad y la honradez para los efectos de la ley penal 

son tér-minos convenc:ion.~les 1 es decir no hay hombres buenos o 

malos por idiosincrasia, ya que todos son h1JOS de las 

e i re u ns t anc i as. 
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Va es inútil msforzarse por: demostrar que no hay 

delitos·sino de!iin'cuenÚ!s, ·y que ·la tendencia. del derecho penal 

moderno es alej~rse" del estudio del delito para c:onc:enlrar su 

atem:: i tn el criminal. HAs efec:t ivo seria conr.:ender lr.' 

preferencia ·al .concepto esc:enc:ial de ·la pena, pero ni esto debe 

de admitirse rígurosa'menfe ya que tanto delito, delincuente, 

pena, reparación, represi6n y prevención son elementos 

instaparables del mismo fentmeno soc:ial. 

Ahora bien, nada puede ser más puro en escancia 

misma por sus fines, que la ley, dictada para definir 

sít~ac:iones y para su c.1C:-.;\tamienti:1 sin discusión; ·res proc1s1J 

advertir que la ciencia quo estud1,:\ un s1,:;it1:•ma de Jeg1:o>lacidn 

positivri se ll•'\ma "dogm._it 1c:a", ne1 prJr c:u<J.nto tenga de doctrina, 

de .!\n.::flis1s o de comenlar·io, sino porque se forma en torno dP.l 

nLi.cleo y dentro de los l irn1 te=: ineludibles de la h~y como 

dogma fundamental ; por eso t amb l én que la JUr l sprudr:!nc i a, frL1to 

de interprE>t.:tr.!ón uplic.lc16n rJc: una lc·,r dctermin.lda, 

predica el carácter dogmtltico que alude fuente, s1n 

olvidar el ... ~potegma bás1co de la judicatura. es dec:ir juzgar 

con la ley y nn de la le"¡:, ya. qw .. • la inte-rpr12tac1tr1, :o1.11-, ie1 m,?·s 

ampJ i.:l no ,J.spir.:i 5ino .:.\ tr.J.duc1r c•l 5.:=nl1d;:.. de? l.:t loy como Lln 

principio indiscutible, de verdad básica con un precepto 

supF.!rior y obl igatorio 1 como do9ma -fundamental • 

. _, que 1Je!,1¿1 u ... · 

ley. f-·or esa lo:;; reformadan:.•s del sistem;:,, al proyectar el 
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Código de 1'331, sintieron la necesidad de expl,icar el 

particular sentido que daban a su penSamiento: "Dec:ir que 

nue"sfras leyes han sido dogm:tticas, significa que no solo se ha 

querido eslabl~cer en ellas el precepto normalivo 1 sinc1 

ane><arle innumerables definiciones de carácter doctrinario". 

Quizas se expresara mejor este propdsilo como una tendencia 

suprimir en los códigos toda salida doctrinaria, e1,plicativa, 

pedagéqica definidora, dejando en ellos solamente los 

preceptos que serán las bases doqmáticas para todos aqL1E?llo~ 

estudios cuyo desarrollo corresponde, los tratadistas, 

comentadores e int~rprete: •• 

f'or olr._:.. parte, las defin1c·ones no s1emp1·e llenr:m por 

obJeta hacer doctrina, s1na enlre la mLiltiple5 

opiniones que sobre casi los temas qu.: discut1:on 1 fijar la 

po$ic1 ón de la ley, sin lo cual el solo precepto ::.er ia 

vivero de discusiones, fuente de oscuridad las 

apl icac:iones m.:is desigl.1.-.112;; 

esptr1tu con que fue dictada. Tal el ob .leta de la 

interpretac1 tn auténtica universalmente reconocidil. 

As\, aun cuando desde un punto ideal el car t:cter de la 

ley se: simplemente imperativo, en el medio hLtmano es 

necesario, y a vecG:s por lo meno<r. conven1ente anexar la más 

breve explicac:idn posible, pero i:!:tplic:ac:idn al fin, de lo que 

de su enunciado propósito, basta 1n1ciar la lectura dt:>l Código 

de 1931 para encontri),r reproduc1das las inumeri'lbles 
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de+iniciones-~e q~e ;:'e_ habi'a.pensado quitar. 

De~"ir que. Í~~ i"~veS- hcln sido casuistas es de sostener 
' ·,<, - ·" 

que o_hil!1 '· qt.ief'ido -·proveet"' en~su articul~do el mayor nómero 

posible~ de \~~'s:~'-~a~~:a en<que· la. ley dever6 SE!f' aplicada f pL\eS 

bieri, e.'i!it.e -anhelo de legalidad en los casos que deben ser 

sujetos a la p@naUdad, para beneficio de la seguridad 

jurfdica 1 de la libel'tad y la tr~nquilidad de los c.i.udadanos h.:\ 

sopcrtiido victoriosamente el embate del positivismo, de m.:int?r;a 

que a muy pocos pueblos y $Ola de manera ef{ml:!!"a hi::o sucLtmbir; 

los principio5 nul lum cr unen sine lege y nul la poena sine lege 

siguen riglE!ndo univers."lmente y entre nosotros, según el 

articulo llJ Constducion,:¡l, no sdlo esta indicado preveer el 

mayor n.!mero de casos en que 1 a 1 ey deberd ser a.p l icada 

quE:! "en los juicios del orden crunin.:,l queda prohibido imponer, 

por simple analog1Cl y aun por mayorta de ra::On, pena alguna que 

no este decretada por una ley el«'ilt:tarnente aplicable al delito 

de que SC! trute", lo C:L1~l s.ignifjca la más absolut.a y clara 

consagracidn de legalid.;i.d en cuanto a los del1tos y las penas. 

Por o~rn. P~'lrtc hay que h.-:i.cer nola.r que los Códigos 

expedidos p~ra el Oistri tc1 Foderal, por rc1::ones que no son de 

merª lmii.ac.1tn extr.:i:ltgica, se reprodL1ce par los e:tt.:ido5 de l.:t 

República re.;dizando una quer~da y Justificada tenc:t1~nci ... ~ a la 

uni. Hcac i tn. 

F'or otra parte, quienes concurren a los Tribun.:iles en 

la capit.al misma conor.:r;!rán, noli:1r1os ejemplos dQ jueces y 
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magistrados que, por temperamento o por criterio, prope~den a 

impone.r las penaS _'fflás severas y enérgicas en t.odos los e.ases, 

que .3.ún consideran b9riigna5 y flojas en la .'ley; en tanto que 

otros .se Dallan :siempre dispuestos a tratar c~_n :sú~Vidad, .con 

i.n~'·~~genci_a o con "humanidad" aun a los delincuentes mas 

peligrosos. De esta manera se ha creado una nueva· especie - -de 
loteria, la loteria de la jL1sticia, en que la suerte de cada 

delincuente dependerá del turno y del ce'i'"O adusto y paternal de 

quien halla de juzgarle .. 

Pard completar esta libertad de acci On concedida a los 

Jueces, suprimió del cddigL, la lista de atenuantes y 

agravantes que, para efectos de propaganda, se ha sobrecargado 

de calificativos denigrantes. Estudiando el asunto desde el 

correcto punto de v1sta, füe advierte que la enum~rac idn de qL1e 

se viene hablando fruto de valiosa acumulación de 

eslud1os y exper1enc:1as que se pierde o se demuele de un golpe 

al hacerla de>s.:\parecer de las cb:.hgos y dej,:w que cetda Jue;:-, en 

cada c:aso, inicie un trabajo secular de previsiones y 

apreciaciones. Con esto qt.:ierc;.> decir que, la rnencidn el! la 

ley de las i:1rcunstanc1.;1r:;, cond1c1r.1nes o particul~ridades que 

deben tenerse en cuent.:\ pi<rd individLl.::i.li::zir li;t condena, 

s1gnific.'l, por una parte una or1enlac:idn que f.:\cilita las 

invGst igaciones, puesto que con i:l l.:l el promotor, el JUe:: y la 

defensa tienen ante s 1. un 1.nd1c1~ que lt:>s mur-?~tra el camino a 

segL11r, sin que por ello se deba c:ntenderse que ~e 1:>mitan o se 

repud1en aquellas atenuantes o agrav.:\nles no previstas)' que se 

ESH. Tt'S\S 
SALIR üt li1 



descubran en cada proceso, es decir como.lo hace hoy el Código 

de 1931, y que se tengan. en cuenta "las circunstancias 

exteriores de ejecucitn Y las personales del delincuenteº, 

se"rá, en la pr~tica, re~urn:~a.r a toda afinacibn en la búsqL1eda 

de ... datos eficaces para el j~cio y la ind·ividualizacibn penal, 

reduciéndose a lo grueso que expont.:ineamente surja de l..'\<5 

actuaciones; por eso se repite en las sentencias 

rutinariamente y en forma am!Jigua y nE!'bulosa, que corresponde 

al JUicio formado, que se impone la pena elegida, " en alencidn 

a las circunstancias exteriores de ejecucidn y a las personales 

del delincuenteº. 

Trae consigo ademA.s, la enunciaci tn de esas 

"circunstancias" con calidad do atenuantes o aqrav,O\ntcs, r.~l 

importante auxilio de ·liJar un cr1ter10 para estimac1dn, 

contribuyendo la reali~acidn del pr1nc1p10 sobre igualdad 

ante la l•~y, as! como el cumplim1ento de loi;; postulados, 

correcta y plenamente interpretados, nullum crimen sine leges y 

nulla poena sine leges. La mayori'a de ell.:ts, sino todas las 

cali·ficativas o modific.:\livas de la responsabilidad, admiten 

diversas y a(1n opuesi.us ~3st imac1ont:!S. 

51 la ley debe ser igual par-" tod.os; si la prevencién 

exige un criterio definido y uni \arme y la justicia no puede 

ser un Jueqo de a:.ar, es de man1fie·3ta conven1enc1a y aón de 

nec!;!s1dad que sea la 11?y quien clr,,-f1na la naturale:.d. 1.H.: ~r.i.:· 

casos más frecuentes o debat ldos y qL11en de or1entac1ones 5obre 
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el criterio so'ctal··,· p~~i'tic:o y ,juri'dico que debe regir; sin 

perjuicio .de·· que · lci"S·. jueces Valúen esas circunstancias 

con~~,.~~·~i~~-, en- f~h~c'idri :de la pena que deba ser aplicada, y se 

deje la ~:~~-~-~~~~j·:·;;_ac~~~~r\~': a. la est imacidn de 

-circ:~~~(~n-¿i~~ -~~- iú:·e~i:staS. por la ley. 

mayor n.lmero de 

-El- Poder Judicial, por su carácter escencialmente 

coriserVa.dOr, ponderado, de obligada serenidad y sin m.::!ne10 de 

fondos, de fuerza pública ni de recursos poli't ico!..'>, tiene que 

ser el blanco de crtticas y de maledicenctas, justas 

cc:ilumniosas pero siempri= prodig.'.ldas en nu~stro:;; pueblos, 

principalmente por aquellos qLu? sólo atienden a la impunidad 

con que pueden hacerlo~ Pero on aquella parte en que las 

queJas reconocen un ft:indo de ra-zd n al referirse los 

resultados de "la justic1a penal", a la desigualdad en loi; 

fallos, la desorientación i::>n los criterios, a la falta de 

equidad, a la nulidad en las investigaciones, al desinterés di::i 

los fLincionarios, a la lcnid~1d (J r1g1de=. que contr¿1sta diversos 

fallos y aun a diversos brotes ei<tempeoráneos de QLtienes todav1a 

pretenden orientar su trabajo hacia la 

"delincuente o de la unidad b1oldg1ca", y no ! legan a nada, 

serta but?na pensar si todu el µesa dG la cri't ica recae 

just.ificad.:.mente> sobre ll•s JU!2CC-!S o '51 también radicarc:l la 

causa en la legislacidn que lQ~ tJ,n puesto en serio predicamentc1 

al olvidar su realidad ~1u111dna y complc~t.a, dictündco reglas 

::.l.::'Hl.'...i l las y generales, propias para úl maneJtl de serec:; 

e>:cepc i ona les y meramente h ipotioi ti cos, esa de sor u;int ac idn 
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falta de firme::a o de conceptos claros 1 definidos y precisos 

que se advierte en la práctica judicial y ,aUn en ·centros 

ac.edc,mic.os, liene sus raices en la mentalidad, a veces confus,1, 

en ocasiones contradictoria y t imidamente acomodatic.ia. que 

precidib la elaboraci6n li=igislativa· y a la cual na escapó la 

exposic:itn del Maestro Tejas Zabre: el mismo Ctx:ligo que en su 

ar•lkulo So. habla que los delitos son intencionales o de 

imprudencia, 

principios 

se 

de 

jacta de hab&rr;;e construido sobre los 

l~ re:;pons;lb i lid ad '$OC lal; 

deliberadamente la menor de edad y la locura de las e;~cluyentes 

de responsabilidad, conu:1 si se pudiera ser "responsable'• de un 

hecho, que por· no ser intencional o imprudente no es siquiera 

delito; y luego da marcha a.trá!;> d1st1ngu1endo r.ntre penas y 

medidas de seguridad y r.1firmando que las menores <igualmente 

"responsable$" en la tecir 1a FE?rr i.:in,O\) han quedado totalmente::· al 

marqen de la función repre~ava. Tr<ils esta forma de ecleclicismo 

se impone pregLint.ar: E::sos nl '0'5, 1Son 

respon!;>aLllC!s?, tl-lan dcdinquido et.tanda re"'l1.:c.n L\l"l d,::fu tipit:ci 

penal?, 1Se aplica el concepto oe responsL::.b1l1d:;d o;or:1."'ll, se 

puede .1u=gar a un demL~nte ;:;1n c:nrla?. (50 pueden apllc.:1T· 

medidas de <:::egLtrldad pr:1r tl1;?mpo indi;•linido;i, ,·se f.•t.1ed~ sujetar 

a p1· t ve.e 1d n di:? 1 i ber t ad :.1 un menor. como presunto res.ponsab !P., 

por t1empo indE-lerminado y sin ;;1uto de formal pr1sitrl?. Y si 

eslc'"\ fuer;:, d~ su funcidn represiva o se at::L1rdd en su favor 

medida tutelar, como reclusidr, r:~n Ltn hogar honorable por 

jur idica a.l disponer, como lo hact=.1 L?l articulo 122, que al 
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cumplir la edad ltmite se le pase a una cárcel, <Lin juicio ni 

sent~ncia ~rriVioa, sin acUsacidn del Ministerio Fl.(blico y qua 

-sin au~oridad ·judicial lm halla impuesto esa pena?. 

Otra_ de 
0

las reformas proyectadas tenia por ob Jeto hacer 

efect!va la reparacidn del dat'l'o, problema de la mayor 

dificultad si se atiende a que la casi totalidad de nuestro=. 

delincuentes padecen ínsclvenc ia. L,;¡, comis1 ón, despla::ando l.;.t.S 

causas a terrenos secundarios, no s:1lo alribuyd' al Ministerio 

Público una función dr:~ au:tilio CJ de representacidn de los; 

acreedores pobres, ignorantes o morosas, s1 no qL1e 1 pasando 

sobre la naturalC?za de las cosas, dec:lar6 qut? la reparación del 

dci.t"fo es una pena pública. 

Y no sola eso sino que 1 tropezando con la necesidad de 

perm1 ti r que ta 1 reparac id n se e>ti ja a terceros en a lgLlnO~· 

c.:.sos, declard primerc.."1 1 en el artículo 10 del Cddiga, que la 

raspansc'.lb 1l1rl~d p~n;:i.l no pasa de! la persona y bienes de lDs 

delincuente-;, excepto en los casos espec1f1cados por la le•¡; 

después creyd sortear el problema d1c1endo que, c.uanda debe 

e>:iq1rse a terceros, no es pena püblic¿1, can lo CL1al no solos.e 

creyó moldear 1.:-. naturale:.::a de las cosc.s, sino que se llegó a 

una absL•rda L<.+irm.lci6n que una cosa e5 y no es. Cl:lll s8m~junte 

actitud podr 1.a decretarse cualquier- nena, como los a::otes o l." 

pr1s1 ón, forma trascendental, pues Sl tiene. hambrE? pue<::> 

b<'.'l•;;t ~ria dt;!C ir, cuando apl iq1.1en a person<:t que 

responsable del delito. na son penas publicas. La verdad es al 

revés tratt:indase de la roparac16n del da't'io: el SL,lo hecho de 
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dec i'araridc'.f, ,~· · en ·:'.tod~·s - ··1 os ~casos en 
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absurdo, se siguid 

que se ili:d. ingue 1~ 

dal'fo" cosa natural si se admite que se trata de una sancidn 

civil, pero contraria a lü'I declaracidn bá 1.:;1ca de que: ii€.~ tr·.:1l.:.-

de ttna "pena pLtbl ica":; y se puso a lo·:. tribuna.le:; l°"' 

indecorosa m2cesid.J.d de hacer ac:robac1a, h.:i.blandrl de ai:c:1ones 

gemelas es decir civiles y penales para e:<igir l:i misma 

reparac:ibn, contra el principio non bis in idem, admitiendo ,;J 

ofendido comc1 coadyuvante en los pr8i:epto~ penales, lo que no 

hace tratándose de ninguna ~u;!ni:\ pdbl11:.i\ que realmente lo 

sea. 

Acostumbrados como estamos .;; o 1.r elogios de esta ley de 

1'331. J.lguno':' m1:>rPr.::idoc; y otro'.;> como resultado indudablemente 

de un entusiasmo sincero v bien 1 nlenc:ioncido, asl'. coino a "'Gi' 

que invariablemente silenciados todos sus def~·:tos, p.J.recc-> y~. 

un des.acato ._·\l ;;..·1enturar$e a decir Lma sola pal.:tbra en intert;.;; 

por la. legisl.::;cion y nci prn esta li;~gislación; sin embarga, 

evidente que el confusioru'=imo pen,:il hi20 crisis ent.re nosi.:li.r'os. 

en el Có:ligo de 1g29 y que tadavL:\ ei de Vi131 consorva brotes 

eruc1.1vos 1:uya natu1·alcztl se hi'• dQ comprobar y ~dmit.ir mt'6 

tarde o m:(s temprana, m:l;:ime cuando toda abr"' human.a 

per1ecl1ble y podrá pretendt:•r que esl.;;. sea una excep(.11J n. 

El r,~studio de e~.le Códii;¡o, como r.~l de todas las leyes, dl?be 



hacerse con espíritu abierto, sincero,, ciE!nti'fico, y 

humanitario, que no solamente coñdUzci{ ,·a:._··:_Su C:onocimii?.nto 

dogmático y menos a la alabanza e~~:iús·f~a·:·:~: r~';-¡--nária, sino una 

tarea de cola.bprac1 b1, que signi.f ica 

siempre un enriquecimiento_-~" 



CAP 1 Tllli..llD III 

3. l't<l'l..ISIS [El.. [El..!TO. 

8.1 tra.J~ se entierde por Delito? 

a.e Clasificac:iéx1 gereral de los Delitos. 

3 .3 los Lel i tos Patrimon.iales. 

3.4 1f;\Jé se entierde por D...1erpo dt::!l [~lito? 

3.5 CarprdJacim del Cuerpo del [lelito en Jos 

oeroninados Patrimoniales 

3.G Ejercicio de la Accidn Penal. 

3.6.1 El derecho de acc1ón 

.tL1rtd1ca. 

3.6.2 La accidn en el Derecho Pen.'11. 

la ciercia 

3.6.3 Formalidades qua debe revestir el e.l!O!rcicio 

de la acci t:n penal. 



3 .1 QUE SE ENTIENDE POR DELITO ? 

Los delitos han sido considerados en el transcurso de 

la historia desde diversos puntos de vista sin que haya sidc 

posible fijar un criterio establecido, más sin embargo el 

legislador en el articulo 7 del cddigo sustantivo del 01strito 

Federal define al delitc1 como el acto u amisidn que sancionan 

las leyes penales, ta1 concepta significa dar por hecho t-::!l 

entendido doctrinal y la nocitin filos6fica del delito, por ello 

no<.r. hemos abocado en un marc:o integral a establecer la noci tn 

de tal concepto, para Hossi, significa la infraccidn de un ser 

exigible, en dafto a la saciedad y a los individuos, considerado 

como un ente juridica consl1tL11do por una relación de 

contradic:c1bn entre el hecho y la ley; µara Carrara, la 

infraccitn rie la ley del esta.do promulgada para protegC?r la 

seguridad de Jos ciudadano~., resultante de Ltn acto externo del 

hombre, positivo o 

pol 1l 1cament.e oaf'loso. 

El delito no 

negativo, 

si mismo 

moralmente imputable 

simple concepto que 

pueda ser (jelimitable a priori conforme principios 

abslr.:.1t:tos, va que uno de sus factores está constituido por una 

aprec:iac1d1~ poh' t 1ca l 1brada al buf?n sent. ido r:le la just i.c1a 

defensa del orden juí'1dico por el legislador, lo que tiene un 

car.:i.cter contingcmte mutable, el delito atendiendo su 

naturñle::a SC-!T'á consider~do s1emprF.:' en rE>lac1ón a lL'I conducta, 

pues ésta es el acto u omisión q1Je rE>sulta para !.:< -:,ociedad 

reprobada o recha::ada, de tal suerte que se sarn:uJna por E!l 



cuerpo legislativo y se constituye en una norma jurídica 

aplicable al sujeto q~e $e .adecúe\ en la descripcidn de esta, 

entendiendo como tal que en el presente trabajo el delito lo 

c_c'!lete cualqt:iier persona que se conduzca antijur i.dicamenle. 

Para la escuela positiva cuyo principal ponente es Garofalo, 

tratan al delito como un contenido huma-no y social al 

dist inguírlo como natur·r.i.l y legal a pesar de que en la 

actualidad la noción juri.dica de los conr.:eptos citados son más 

explorados por la soc:iolog1.a juridica qL1e va rejuv1:!nec1endo 

momento a momento y ayudando con el lo al legislador para 

determinar a ciencia cierta que es el delito. 

En el proyecto de ley de 1~f.j9 no se dehni6 al delito, 

en el de 187t?l se le denc:1n11na como "la 1niraccidn voluntaria de 

una ley penal haciendo 11:1 que el la prohibt:! o de,jando de hacer 

los que manda~.", en el pro·¡ecto de 192'~ se define como "la 

lesidn de un derecho protegido ·1eg.i.lmentr.> por 1.ina sanc1dn 

pen.:tJ", y b"l c:11'.:lual cifr 1')'::::1 10 i:.11~·1 inc comci "el .:\cto u om1:;1dn 

que o;:,¿\nciona la~ leye:; pcn.'llcs", dr. mil.n':'r:i. r¡ue conr: lu1r<::>mos ,,¡ 

delito anal1=ando la definicibn última, -s1guiendo el trabüJa 

del maestro Carranca y TruJillo, qLt1en e:<pon12 que la 

defincidn del artículo ;E'ptimo del Cdd1go Fen~l muy 

formalista parque se lt.'! utiliza para fines cibjet1vos, cuando en 

realidad SLL l1n va mJ.tS ,:..11.':t de la v1lluntar1edad que fue tomada 

cuenta por el leq1slador diciendo: "los carácteres 

constitutivos del del 1 to son el acto u cim1sidn QLlc> sancionan 

las leyes penalC?s, y al decir c1cc1dn debe entenderse por la 

voluntad manifestadci por un movimiento del organ1smo o por la 
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falta de ejecucidn de un hecho positivo,e><.ig_i"d.".1_.:p_or_. la ley, 

todo lo C!Jal produce un cambio o pel igr~ .de .cambio· en el mundo 

exterior 11 
1 consecuentemente 

clas1fic::ac:ión del considerado delito." 

3 • 2 CLAS I F I CAC ION GENERAL DE LOS 

De lo expuesto en el punto ante.rior nos conduce 

establecer como primer delitos 

la 

3.2.1 DELITOS COMUNES. Los delitos comunes que 

tienden a daTar el orden de la sociedad. 

3.2.2 DELITOS MILITARES. C1Jmo segundo, seria 

establecer aquellos delitos que afectan i\ la disciplina 

militar, es decir, que de m.~nera directa s1qn1fican 

desconoc i mi ente v1olacidn (ya que un delito de 

consideradas comunes, quebrante a la ve;: las obl1gac1ones 

(deberes> y exigem:ias del EJé.>rctlo). 

Lo que nos ¡nleresa dentro de esli:\ segunda 

clas1ficac1dn, que en el arttc..ulo 13 de nuestra Carla Ma1;ina 1 

establc:c:: que-> <cito>: "nadie puede ser ju;;:gado por leyes 

privativas n1 por tribun<3.les especiales. Ningun<:i. persona o 

corporacidn puede tener Juera, ni gozar más emolumentos que los 

que sean compensac:itln de serviclo<a pt.fblic:oo;, y eslen fiJados por 

la ley. Subsiste el fuera de guerra por lo~ delitos y fa1ia$. 

contra la disciplina militar, pern los tribunales 1n1litares en 
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ningLln caso y por ningún motivo podr.:tn extender su .jurisdiccidn 

sobre personas que na pertenezcan al ejérc.ito. Cuando· en 1.m 

delito falta del orden militar ~sluv.iese compl ~Ca.do un 

paisano, conocerá . del 
16) 

ca.so la aulo~1dad ·civi 1 que 

corresponda" 

Con los cual, el art \culo anteriorinente eKpUesto 

encierra con toda claridad el principio de legalidad y lcO"ls 

leye!:. privativas, ya que elimina toda aqLu:!lla po~.ibilidad t1e 

que un particular pueda ser sujeto dentro de sus alcances 

juri'dicos al Código de Justicia Militar. 

3.2.3 DFLI ros PIJLITICOS. Como tercera 

clas1 flcacidn tenemos ¿1 los delitos Polt' l icos, cuy.~ -.:anducta 

del suJeto activo est•.~ 1;;ncam1nad¿1 a una r·.:•belidn, -:;ad1c1dn, 

mottn y el de consp1rac:idn para ccimetC"rlcis, ya que•.,_,¡ E;;:lado a 

IMs de tener como mater1.:1 a la soc:H~dad, t1·--.nen una eo.;truct.l .. 1ra 

po11ttrei. rp.tP v1e>ne .;;, ser la forma, por lo tant.:i necesita 

proteger su sequndo elementt:J (forrn .. 'll con el LJl)Jeto U1-1 s.:~ncn•: 

como tal, todo aquel acto que la descono;:c.-J en s1' misma, 

desci:1no:ca sus drgi111CJs, anl' r·eprescnl :inl..::i:;; llLIP 

tengan el propds1 to de rnodi ficar imponer re g j ffil;?nes 

individuos por medio di? 1~• v1olenc1a, o en 1 orm.ls no 

espe1:1f1cadas por el orden.o.mlento JLtrldic:o. 

16J COMSl lTUCiON F·OLI flCA DE LOS ESTADOS LJNi[•OS MEXICAhlDS. Ed. 
PorrLf21. '31Sa. Edición, p.13. ;iurtd1cC1. 



3 .. 2.4 DELITOS SOCIALES. Los delitoE> sociales, que 

vienen a ser aquellos que atacan a móviles d~ carkler;general, 

y que: son dirigidos por grupos, partidos o bandas .que tienen 

una ideologl'a social determinada, lo cual origina ,los actos que 

se tratan. 

Tales actos no son debidos, ya que no obedecen a 

intereses o pasiones especi'fic:amente individuales o atribuibles 

a un delim:w:~nte en particular, por lo cual 

estos delitos de los denominados comunes y, 

di ferenc:l' an 

su vez, se 

di-fieren de los delitos politicos, ya que como se se'l"\a.10 

anteriormente, estos delitos pro-fesan una tendencia social 

determinada y estos no t11:!nen el ob,iel1vo de derrocar o impt1nl:!r 

una forma de gobierno o a un gobernc"'\ntc determinado .. 

3.2.5 [1EL110S OFICIALES. E.stos delitos son 

aquellos que cometen los servidores p6bl1cas en ejerc1c10 de• 

atribuciones. estos delitos estan contempladt:is los 

arttc.ulos llllO y 109 Ccm'.!>t. l tuc1onclles, ,:¡demots de 109 articulas 

lo., 2o. y 40. de ló\ Ley Federal de Re'3rmnsabilidades de los 

Servidores r·<.blicos. 

3.2.6 DELITOS Y FALTAS. Delitos son aquellos 

uctos u omisiones que p.:."\T'a la soi:1edad scin actos reprobados 

rei:h.,~ados y que son sancionados par el cuerpo legislativo 

l.Qjdigo Penal>, Mientra=. qun la!O. faltas L:imbie!n vir~nen ser 

a.cti.:i~; u om1si1:ines de mtnima impar l.anc1,'.l, en que algunas veces 
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se s.nnciona sdlo la imprudem:ia _sin.daNo, es decir, por el 

peligro que encierra y .que tiei:i~':"l u~~ ... ~-~.~ª i~.: acuerdo a su 

gravedad y 

sino administra\ ivamente •. 

c..-:-'-'o" ~,''.'_·. :i '-·~';'' 

De lo expuesto- en el p~:a·f~J ~li.tei:-_-~or ~- -es- ,_-me-rle-5iti?r-

correqponde exc lusi vament~ a~ _Hi_ñi stér'io · --~~l}.Co, 

respectivamente. 

3.8 LOS DELITOS PATRIMONIALES. 

A éstos los ubir.>;\mOs dentro de la quinta clasif1cac:idn, 

y~ que e>:isten un sin nJmero de delitos qL1e para pc1der 

abarcarlos en totalidad se tendri'a que transcr·ibir casi la 

totalidad de la ley ad,1etiva 1 y para los p!"rJ¡:x:l'sitos que 

desP.nmos ,;\]canzar en este~ trabajo nos ucup;:i.remos de los delito=. 

patrimoniales. y que para su c<;;tud10 an.-;..l1:=aremo~ las u~iterios 

para su clasif1cacidn: 

a) El que se fundamenta en la n.:itura.le;:a de los bienes, 

ya se,':\n bienes muebles, bienes in111u1?bles y bienes semovientes, 

y que dichc; criter10 lo=, clasi·fica en rr1bo, hurto, ~buso de 

con.f"ianza, fraude y dat'la er. bienr.•s muebles 1 es decir, en Jo-;; 

que recae la conducl.;\ r.riminos;a del suJeto, de<;;po.10, 

fr."ude y d.:\l'"os cuando se t. r.;.t.;i de b l Pncs que son • nmueb le~. 

E:st1~ ra;:onam1ento es cr1l1cado por ~11méne;: Huerta, ya 
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que lo::> delitos de robo y abuso de confiarlza tienen como 

caracteristica Comó.n la natuf.aleza mueble ·~e la, cosa como 

objeto de la acción criminosa, rilient'ras que los delitos de 

fraude y da1'cs. en propiedad ajena pueden abarcar los bienes 

mueb 1 es como_ 1 os i nmueb les • 

b) El criterio que se apciya en el ·fin que persigue el 

delincuente, viene a ser e>n cuestión el ánimo de lucro y l<:\ 

vengan::a, por tal criterio se clasifican a los delitos 

robo, hurto, usurpacidn y estafa; los primeros, y las de 

incendio y daNos en la que respecta a la vengan::a. 

l)e lo e::puesto en el pé.rrafo anterior resulta que ~s 

obsoleto, y .... :i. que: atiende ü un carácter puramente subJetivo y 

que no sirve de nada en CL1anto a la estructura del tipo, ya que 

tanto el lucro y la venganza pueden darse lgua lmente en todos 

los delitos que dicho criterio establece. 

e) Se ba.sa en lt,s derechCH:. patrimoniales tutelados y 

desde un punto de vista a la tutela, los clasif1c.a de manera 

sdmera como derechos reales y derechos de cr~dito, por lo que 

la heterogénea fuent€:' de algunos t lPOS de delitos 

palrimoni;des, he\ce pensar basándose criterios 

anteriores en una erronea clasificac16n c1:in respecto este 

criterio, '!ª que en el dr.dito de fr,"?.ude se puede abaracar tanto 

los derechos reales como los de cr~d1to. 

d) Se basa en la violacidn del ne::o patrimonial o en el 
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ataque que "·abare.a. _de una manera igua~, a otros bienes 

jur idiC:am~~:t~- P:roleg'idOs:,·· - los; diví"de en d'~1Ú~s simp.le9. y· en 
" - _: ---. 

déli.to"S ·complejos._·:·~·:· qüá'. si ·un_icam_ente! viola la relacibi 

~-~tri"~o~}tii·"~:::~:·~,,- __ ,;·~] 

Por _lo enpU851D, el Lic.-·Jiménez Huerta establece que 

'el problema na es espec ificamente en d.;-ir una clasif'icación e 

sistema.tizacibn de les delitos, sine delimitar' y fijar los 

per-files y contornos en cuanto a cada delito p,:'ltrimonii'.11 y 

cuando se logra esto queda al descubierto l~l elemento acl 1vo 

del patrimonio, que cada tipo de m.:\ner.a autbnoma protege. 

3 .4 QUE SE ENTIElllOE POR CUERPO DEL DELITO ? 

E:l estututo Orgt,vüco Provisional de la Repáblic:a 

Mexicana de 185~ se refir1 O por primera ve: al Cuer-po del 

Oel1tc, e.l .:trt 1culo 'lq, incluido dentro del rubí'o "Seguridad" 

estc':lbleciiB, cito: "L~ aularidad Judicial no puede detener 

ningó:n ai:usada por mBs de cinc:o citas, sin dictar el auto 

motivado de prisión, del que se dar a c:opia al reo y a su 

custodia, y para el cu<ll se requiere: que este averiguado el 

cuerpo del delito; que haya dalos SL1ficientes, segtln las leyf'.:!$, 

para creer que el detmnido es culpable, y que ""ª les haya 

tomado la declaración prepar~toria, impuesto de la causa de su 

prisión y de quien es su acusador s1 lo hubiere". Al respecto, 

no hay a1spostci6n que defina el c:uorpo ocil delito. 



Es menester distinguir ~ntre definición y comprobacidn 

del cuerp~.dei. delito, la definición consiste en la explicacidn 

de la naturaleza de una cosa¡ y la segunda es un proceiio cuyo 

objeto es la pru~ba de que algo oc:t.trri ó en la realidad~ 

No hay acuerdo entre los tratadistas de lo q1.11? debemos 

entender por cuerpo del delito, Gonza'le:.: Bustamenle dice qLte es 

el con Junto de elemento!:; fi'sicos, materiales que se conl ienen 

en lea definición. Algunos autorr.~s lo confunden con el tipo, 

otros excluyen el aspecto moral, o la frase interna del 

comportamiento, y at.\n se ha habla.do del cuerpo del delito "como 

el efecto material que los delitos de hecho permanente deJan 

después de su penetracidn" o "como cualquier huella o vestigio 

de naturaleza real, que se conserva como reliquia de la acci'on 
(7) 

material perpetrada" 

F'or su parte la Suprema Corlo de Ju~ticin de la ni\citn 

a establecido la siguii?nte jurisprudencia: "por cuerpo del 

delito debe entenderse el conjt.tnto de elementos objetivos o 

externos que constituyan la materialidad de la fu;:¡ur¿\ delictiva 
(8) 

desc:f•ita concretamente por la ley pGnal" 

ii<::.~a interpretacitn aclara, en algún aspecto, la 

naturaleza d.:l cuerpo del delito, pero no la defina con la 

precisidn requ~rida. 

(7) JI11ENEZ HUERTA, Mariano. Corpus Delict1 y Tipicid.~d Penal, 
en Cuadernos Crimina.lta, Nlm. 19, No!dca, 1956. 
(8) Jurisprudencia 8b 1 p.186, secc. Primera Vol. Primerd Sala, 
Apéndice de Jurisprudencia de 1'317 a 1966. 



El c:uerpo del delito sa comprueba al Justificarse los 

elementos materiales:de la i,.;frai::ción - O del hecho delic:tuoso 

y como. para la esdetencia. del delito se requiere de una 

accidn ti'piCa~ a,11t.tjJf.tr:UC:a y culpable desarrollada en el 

líempo_ y el, esp~c-~ci, coi1cluimo5. proVisionalmente que el cuerpo 

del delito es la secueú1C:ia-hist6ric:a l?n que SE! dan los 

elementos mat~riales del~ infraccídn penal. 

Es pertinente plitntear ~l problema desdt? su origen; c-d 

poder punitivo del Estado es puesto en movimiento cuando se 

lesiona un bien tfpicamente tutel<i!dO y se reunen los requisito<i> 

de precedibílidad. 

Por lo tanto, al tipo como elemento r~actor, y éste es 

la descripcidn por una norma de una conduct.::i. como .acreedora de 

pena 1 por lo que el tipo constituye un.a ~bstracci6n~ una 

previo::>tdn general e:üstente en la ley; el delito, en cambio, 

un comoortamiento que se desarrolla 

esp.!\Cio, algo personal, c:.rmcreto. 

Al t lpo tradicion._'\lmente se le han atr1buido tres 

cla5es de elemento-=>: lo'Z', subjetivos, 1o~. normativos y los 

objetivos; a primera vista podr· i-3 pensarse que el legis.lador 

confundib "mater1ale;;." con "objetivos",. Pero est !t 

intErpreta.ci ón, c:amo qL11~re Gon::.'..11~;: Bust.>;mante, traer 1a c:omo 

c.onsecuencia qLie los liDOs que no t1enen elementos tisic:o5, 

materiales, objetivos, nc1 tuvieran cuer-po del delito, y no se 



trata de meras excepciones, como quiere .el autor c:i tado porque 

el mandato constitucional es claro, si no se comprueba el 

cuerpo del delito no.puede haber proceso y, en consecuencia, 

pena~ 

3.5 COMPROBACIDN DEL CUERPO DEL DELITO DE ROBO. 

Como ha quedado e1<pueslo y dEfinido el concepto del 

cuerpo del delito, 2s necesario esc:larecer tal argumento por lo 

que se refiere a las delitos patrimoniales, estudiándolo bajo 

la misma metodologta, en que fue plasmado nuestro cddigo 

primitivo en el libro segundi:1, ti'tulo viq;!'simo segundo 

"denominados delitos en contra de las personas y su patrimonio" 

y en ese orden se se'l'lala: el art kulo 367 establece que comete 

el delito de robo el que se apodera de una cosa ajena mueble, 

sin derecho y sin consentimiento de la persona que pued.;1 

disponer .de el la con arreglo a la Ley. Lo cual fue interpretüdo 

y estblecido en el Cddigo de Procedimientos Penales para el 

Distrito Federal arti'c:ulo lli+ (c1tol. 

''Arttculo 114.- En todas los casos de robo se haran 

constar en la de5cripcidn todas .nql.lellas sa"fales 

quu puedan serv l r para dalermi 0.;tr si hubo 

escalamiento, oradacitn o fr.:i.ctura, o s1 se usaron 

llaves falsas, hacienda cuando fuere necesario, que 

peritos emitan su opinión sobre esta:; 

circunstancias". 



Y adetMs se establece a ciencia cierta, los elementos 

necesarios para la Ley que hagan comprobable el cuerpo del 

delito,:"º obstante que la figura juri'dica se puede agravar 

sus consecuencias punitivas cuando la conducta del indiv1ducl 

_sea d~ ªBue11·~~- que la ~escripciOn de la norma considera como 

agrav.ant~s, en el presente estudio veremos esporá:lic:<~mente las 
<SI) 

circ~tntanciias que elevan l.:3 pena· en el del 1 to de robo 

11 Art iculo 115 .- En todos los casos de robo, el 

cuerpo del delito se justificará por alguno de 

los medio,.; <Siguientes: 

1.- Por la comprobac 16n de los 

elementos materiales del del ita; 

l I .- Por la prueb.:\ de que el 

acusado a tenido en su pr.1der, alguna cosa que, 

por c:1rcunstanc1as persar1,;1.lc.s., no hL1b1ere podido 

adquirir legtl1111am.:mle, si no .iusdfica su 

procedencia; 

11! .- Por la prueba de la 

pree::islencia, prop1eda.d y falta por;;to?.rior de la 

cosa mater1a. del delito; y 

IV.- Por la pru~b.:\ de que la 

persona ofend lda se hal 1 ¿, en si lu<:1.c i ón de poseer 

('3) PENAL PRACTICA 1 Ediciones Hndrade, S.A., p.p. 362-1'.45, 
Edic1dn Terr.:r~ra t9'3l'l. 
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·:is 

la cosa.mater.ia del deli.to, que .disfruta de buena 
. .< / . ~ ·:-·:··' .. '_' ... ;·-,, 
opiniOn, Y _;.~Ue ~izO_~,lg~r..3. e 

eitrajudicial: para réc.obrar la cosa robada. 

Estas prueb~s ·seri'in preferidas en 

el orden numérico en que están colocadas, 

aceptándose las postariores sdlo a falta de la.s 

anteriores". 

Tratándose de la definic16n de delito en comento debera 

tratarse materialmente de una cosa ajena mueble, en decir sblo 

las cosas muebles que no son de nuestra legftima propiedad son 

ob.lc'"!to de delito;' entidndase por mueble "las cosa!:• que tienen 

la aptitud de ser tran5portadas de un lugar a otro sin que :.e" 

altere su sustancia", y la cosa ajena empleada por la ley para 

tipificar el robo, Wlo pued(' temer una interprelac:1dn 

rac:ion~l 1 que la cosa objeto del delito no pertene::c::a al <:lLl.h~lo 

activo, y el apodera1n1ento 5in derecho resulta JUlClO 

doctrinal innecesario o tautoldgic.o pues la ant1jur1c1daa 

una integrante general de las del 1 tos. No c1bstante nuestra lc:•y 

penal as\ lo establece y favorece con ello a una interpretac10n 

interesarla, pues la acci bn de ~podLDr.:un1ent1J sin ct1nsent imiEonto 

de quien pL1ede disponer de !<'-\cosa, puedlJ m.:\ntfc-starse de tres 

formas di versas: 

a) Apoderamiento con violenr.:1a f 1s1ca o moral; 

b) Sin violencia personal, debidl1 a la habí lidad y 



rapidez del delincuente; y 

e) Cuando es furtivo. 

Con lo cual podemos colaborar con la justicia y 

satisfacer ante el trgano investigador las justificaciones 

supra.citadas del articulo 115 de la Ley Ad jet 1va Penal, que no 

son mas que et.test iones técnicas que en uno o en otro supuesto 

(fracciones 11, 111 y IV> colaboran el meJor desempefu de la 

funcidn social del Ministerio F-\.fblico y en defens~ de l~\S 

garanti'as constitucionales consagradas en los arti'culos 14 y lb 

const i tucianales. 

(llZJ) 
F'ara al maestro Gon::ále:: de la Vega, el cuerpo del 

delito se acredita y ve Gatisfecha con la descr1pc1dn normativa 

propuesta por el legislador, y conceptual iza al robo como el 

apoderamiento qLtE' se dcs·i:rihe IR- ley penal, lo trata como la 

posesidn material de la cosa por el sujeto a.cti.vo poniéndola 

bajo su control personal, cuyo ca.so debe ser i ll' e i lo y no 

consentido por el ofendido para que dicha conducta sea típica 

"de robo pueda ast, diferenr.iarla de otros delitos 

patrimoniales, pues el apoderamiento es el acto por medio del 

cual se consuma el delito de robo <cito>: "para la aplicaión de 

la sancidn 5e dar3 por consumado el robo desde el momento en 

que el ladrOn tiene en su poder la cosa robada¡ a(1J1 cuando la 

aba.ndone o desapodere de e 11 o·•. 

(11.1> GUIA DE PENAL PRACTICA, Edii:.ionr.>s Andrc.de, S.A., p.p. 3t.2-
45, Edicidn tercera 199121. 
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3 .& EJERCICIO DE LA ACCION PENAL. 

La acción penal tiene su fuente en lo dispuesto por el 

articulo 21 de nµestra Carta Magna, el art 1culo 136 del Código 

Federal de Procedimientos Penales, asi como el art kulo 3o. del 

Ctrligo de Procedimientos PenaJes para el Distrito Federal 

<cito>: 

"Art ic:ulo 21 .- La impos1ci bn de las penas es 

propia y exclusiva de la autoridad judicial. La 

persecucidn de loz delitos incumbe al Mini<:>terio 

Pt.blico y a la policia Judicial, la cual estará 

bajo la autoridad y mando inmediato de aqúel. 

Compete la autoridad administrativa la 

aplicación de sancionea par las infracciones de 

los reglamentos gubernativos y de pol ic ia, las 

que lln1camente ccns1st1rán en multa o arresto 

hasta. por treinta y seis horas; pero s1 el 

infractor no pagare la multa que c:;e le hubiese 

impuesto se perinutar.i esta por el arresto 

correspondiente, que no exceder.:í en ning..in 

de treinta y seis horas. 

Si el infractor fL1ese jornalero, 

obrero o trabajador, no podrá s.er sancion;ado con 

CONSTITUCION PDLITICA, De los Estados Unidos Mexicanos, 
Editorial Porrúa, p. 19, 96.a, Edicidn 1993 .. 



nlulta mayor d8·1 importe de su jornal o salario de 

un d ta: 

Tratándose de trabaJcidores no 

a9a\lar~-ai:fo~,,.)."fa mUlta-no ekcederá del equiValente 

a'un di'a,de 5u ingreso". 

11 ArttcU10· 136.- En ejercicio de la acciái penal 

corresponde al Ministerio PC.t>lico: 

I .- Promover la incoación del proceso 

penal; 

II.- Sol ic:itar las Ordenes de 

c:omparecencia para preparatoria las de 

aprensión, que sean procedentes; 

III .- Pedir el aseguramiento precautorio 

de btenes para los efectos de la reparacidn del 

datlo; 

IV.- Ri:!ndir la pruebas de la e::1stencia 

de los delitos y de la rt?sponsabilldad de los 

inculpados; 

V.- Pedir la .::.p!icaciOn de las sanciones 

respec l i vas; y 

LEGISLACION PENAL PROCESAL, Cb.:ligo Federal de Procedimientos 
Penales, p. 28, Editorial SISTA. 
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VI.- En general;, hacer todas las 

pormociones que sean conducentes a la tramitación 

regu.laf. de les procesos". 
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Tanto en lo que respecta en nuestra Carta l"la9na, as 1. como 

el c.ddigo de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, 

consagran el derecho de obrar, y en lo referente Ll la acc l tn 

penal se afirma la existencia de una conducta ant i.iuri'dica que 

trae apareJada como consecuenc1a la. exigencia de una sanc1dn 

para el sujeto activo, es.n e:dgencia absulta y 

e:<clusivamrmte .. 1tribucitn del Ministerio P!'.iblico, ya que, es 

quien ejercita la acc1én penal, ez decir, pues consiste en l.~ 

sustentac i b1 de acusar. 

De lo expuesto en el pl3J'ra.fo anterior se desprende que 

dicha acción penal, da nacimiento al procedimiento punitivo, 

pues en dicha acción se tendrá que probar con los elementos que 

hagan prueba para tener por acreditado la. ex1stenc1a de?l delito 

y 1 a presunta responsab i 1 id ad • 

El Minsiterio Plblico con -fundamento lo dispuesto 

por el i\rt kulo 16 Constitucional., (cita): 

"Art tc:ula 16.- Nadie puede ser molestado en 

persona, familia, domic1lio, papeles 

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito 

de la autoridad competente, que funde y motive la 



caus.a legal del :prOcedi.m~enta .• · No podrá librarse 

ninguna· or.d.~~- d~ --aprefls-idn o ·detencidn a no ser 
--- --··, ;._ 

por: la · au·t'-or'.id-~d judii::ial; sin que preceda 

. denuncia·;,;· ·. aéusacitli 

deta'~mi·~-~~~-- .-·~- ~¿~· la 

querella de un hecho 

ley castigue con pena 

corPorat; ·y si que esten apoyadas aquél ias por 

declaracidn, bajo protesta, de persona digna de 

fe o por otros datos que hag,;:m probable l<l 

responsabilidad del inc:u1p.:tdo, hecl1a e}:cepcidn de 

los casos de fragant~ delito, en que cualquier 

persona pL1ede aprender al delincuente y sus 

o:fmpl ices 1 poniéndolo$, sin dG!mora, 

disposición de l....<t autar1dc'\d inmediata. Solamente 

en cases urgentes, cuando no haya en el lugar 

ninguna autoridad judicial v tratándose de 

delitos que se pl?rsiguen de of1c10, pcidrá la 

autoridad administrativa, bajo su mds e'.;;lrecha 

responsabilidad~ decretar la dt::l8ncidn de '.In 

acusado, pon1éndc1lo in111ed1.:.1ta.rr. 0Gnlí.' a d1spas1c:idn 

de la autoridad judicial. En todc.t orden de cateo, 

que sOlo la autoridad JL1dic:1al podra el:pedir, 

qw~ •.:;erá Escrit.), se e::presara. el 1L1gar qu~2 ha de 

inspir>c:cionarse, la persona o personas que hc.."tyan 

de aprehenderse y los ob.letos que se busc::\n, a lo 

que llnicamente debe oc limitarse la diligencia, 

lev~nt ttndose, al conclu1rla, una acta 

COllJSTITUCIO\\I POLI TI CA, De los Estados Unidos He;.;icanos, 
Editorial Porn.ta, p.p. 11.1--15 1 9Sa. Edic1dn 1·=;,93, 
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circunstanciada, en. presencia de ·dos tt:~stigos 

prc~u~~~_os_ -por. e,l ;~~Upii.n~e del ··1ugar· cateado o, 

en su 'ausend .. a·-:·a ·.~~gal.iva:~ ·poi"'. ·1a autoridad -que 

pract~que la dif ig9ncia. 

La ·autoridad adininistrativa podrá 

aplicar visitas domiciliarias únicamente para 

cerciorarse de que se han cumplido los 

reglamentos sanitarios y de polici~; y exigjr la 

exhibición de los libros y papeles indispensables 

par.-a comprobar que se han acatado las 

disposiciones fiscales, su,jetándoso, en estos 

casos, las leyes respectivas las 

formalidades proscritas par los catees. 

La correspondencia que bajo cubierta 

circule por las estafetas ostará libre de todo 

registro, y su v1olac1án ser~ pi?n.:i.d<:'t por ];::>. l'"°Y• 

En tiempo de paz ningún miembro del 

ej~cito podré. aloJarse en casa particular cantr<l 

la vcJ}untad del duefu, n1 ¡mpaner prestación 

.. lquna. En tiempo de guerra los militares podrán 

ex1g1r alojamiento, baga.les, alimentos otras 

prest.::.ciones, en los terininos qLte e~;:table::ca !a 

ley ma.rci.:d correspondiente". 
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Por lo'··as_t:áblec:ido en d~c:ho a.rU'culo el Ministerio 

f\Jblico-, podrá_ .. Soli~'i.\á~·se,gire·-orden de-apreh_ensidn; 'P<?r 

que se eSiab{~~e-:~-~;qu~----··e~:-~e-Je!;~.-iC_i.--6 ·de ··la"·, accidn- penal 

fac;~.ltaéi_ ~~~i~~~{~~:: del. .:··~~~~-~ste_~_i~'. F\lb~ic.o "i·par._a __ activar 

dr<,Ícnno·-)u;~~'.~~~;~~-úl~~;i- -.,;~ 
.,,--·-,--.---_,,,'"'", 

lo 

es 

el 

Se ''·ü9ne ·que hacer incapi é que el Ministerio Público 

consigna pruebas con el objeto de acreditar los hechos 

delic:tuosos; en lo que respecta en sus facultades no podrd 

ningLtn momneto variar por· medio de las pruebas su acusación, ya 

que se estari'a violando la~ garanti'as que establece nuestra 

Constitucidn en sus ar~fct.tlos 23 y 19. 

Dentro del proceso puní t ivo observaremos que dích.?1 

acción tendrá que ser an.•lt=adct y estudiada en lo que le 

corresponde al Jue;:, el cual, determin;:i.r.!1 1,1 Vc1.lide:: de l;:i 

pretensidn en que se ostenta i:--1 l'llnislPrio híbl ico io 

reft::!rente a las prueba,; aportadas ¡: ... ir .::.':;to, '7'1n la ·íinalidad de 

detern1ínar sí e:{iste a m.• d1cn3 111r¡::iutnc1dn, v se determine ta 

presl.mt a responsabilidad del inculpado. 

"ACCION FENAL. El Mtnir:-.terio f'l•blico ha sido 

consideradc1 como parte actoí'a .:n c::l r"mo penal, al 

igual que el dem.::\ndantc en el ramo civil, d-;,eterrando 

por i:ompleto la prtctic.:. de que los Jueces .:•portar~n 

a los autos, ele?mcnlos di=- prueba, y, al m1'..:.mo tiempo, 

encargarán de dictar el fallo, convirtii?ndose am' 

,11.1eces y partt?m, reserv.-\ndoles solamente el p.;.pel 
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de jueces, por lo que el citado arti'culo 21 manda que 

la imposicidn de las penas es propia y exclusiva 
(11) 

de la autoridad judicial." 

11 ACCION. PENAL, EJERCICIO DE LA .. El ejercicio de la 

accidn penal se realiza c.:L1ando el Ministerio Pltblico 

ocurre ante el ,1L1e: y le solicita que se avoque al 

conocimiento del caso; y la marcha de esa acción 

pasa durante e.l proce!50 por tres etapas; 

investigaci6n 1 persacuciOn y acusación. La primera 

tiene por objeto preparar el ejercicio de la 

accidn que' se fundará en las prue.bas obtenidas; 

la persecusidn hay ya ejercicio de la accidn .iritl.! 

los tribunales y es lo que const i luye la 

instrucción y, en la tercerc., o se-3 la acusación 

la exigencia punitiva se concreta y el Minister10 

Fttblico puede ya establecer con prec:isirJn las 

penas que sercín objeto dt:! ,;"tn.i°lLsis ,iudic1al y, por 

lo mismo, esa etap~ e~ la que> const i luye la 

escenc:ia del .juicio, ya que en ella pedira, en 

caso, la aplicac1dn de l."~· sancionl?<o> privativas de 

1 ibertad pecunarias, incluyendo 

í'eparac i ón del dalo, poc conce?pto de 

indemnización o de restituc1t1n de la cosa obtt:!nida 
(12) 

por el delito". 

(11) Ejecutoria visible en el tomo XXV, p. 1667, bajo rubro:; 
Amparo Penal directo, 81...i.:tre::, Alfonso, 19 de Har;;:o de 1-:129, 
unanimidad de 4 votos. 
(12) Ejecutoria visible en el vollwnen XXXIV, p. 9, se~ta época, 
segunda parte, bajo el rubro: Amparo Directo 746/60. Luis 
Castro Malpica, unanimidad de 4 votos. 
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. 3.E..i FOR~IAÜDADES l;!LIE DEBE REVESTIR EL EJERCICIO -

DE LA ACC!ON PENAL. 

•• - 1 

~·' - ·; .. 
se· Observa: de:~t~~o\:re este·.-~untO:·_qu~· Í.c:<~.~c{tri -~~~a.1,·_. no 

requiere Sstar· sujeta a ·fdrmúlas sr.i_lell_'ñes;·_y_a q':_18 ef Miilisterio 

FVblico consignara los hechos que determine para tener - -par 

acreditado el delito ante-el trgano judicial, con la propuesta 

del ejercicio de la accit;n penal, y al mismo tiempo l~ 

solicitud de la orden de aprensión, con lo cual se d.:a inicio al 

procedimiento punitivo. Lo anteriormente e:<puesto se encuentra 

sustentado por la Suprem¿\ Corte de Justicia al decir que: 

"ACCION PENAL. NO ESTA SUJETA A FOF:MUU'IS. El art lculo 

21 de la Constilucidn Gen1:;.-ral de 18 RepJblica y lo~. 

diversos preceptos que 

Penales del Estado de J.:tl1sco 1 se refieren al 

eJercicio de l.:.. accibn f'.H"i'nal por el l1inisl€·r10 

Plblico, no suJcL:m dicho l?Jercicio fbrmula sole111nes, 

ante~ bien, por la .finalidad práct1cu que anima 

tales disposiciones se ha de considerar que el 

Mintslerio F\\blir.:o dejará cumplida e=-:a func1dn que le 

compete en exclu.,,iva, medl.ante la cons1gr1ac1dn que 

haga ante el drg<:rno jur io:.d ice ional de los hechos que 

estime contigurantes de un determinado delito, a fin 

de qLte ~.e tnlCLl?. la av1?r1guac1dn correspondi.entr;, 

donde d l, s1enck1 una de·· l.1s p.>\f tes, el t ar.:{ los 

preceplo5 que ccir1~1derc 8pltcables en cada estado 
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procesal y promovera las diligencias que a su parecer 
( 13> 

sean pertinentes" 

Cuando el Ministerio F\.tbl ico na determina o expresa de 

manera precisa la prestacidn que se reclama, es una atribucidn 

del Juzgador subsanar dicha del ic1encia, para resolver qLef 

delito e>:iste, y determina la sitL1acidn jurtdica del inculpado 

tanto en el procedimiento como en la sentencia, ctin lo cual se 

quiere decir que, las partes que inteevienen dentro del 

procedimiento penal tie11en que e;~poner las hechos en que 

basi'\n tanto su afirmaci tn, como la negación que hacen de las 

hechos y al juzgador le corresponde dictar el derecho. 

(13) Ejecutoria visible en el tomo CXXVI, p.q0s, ba.jo el rubro: 
Amparo Directo 25~/55, 112) de Noviembre de 1<:155 1 unanimidad de i~ 

votos. 
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CAP 1 TUllLl!ll IV 

q. Al\ll'LISIS [El. CODIGO fE\ll't.. F'l'RA EL DISTRITO FErERA.. EN Wl"TERIA 

!E FLERO CD1..N • 



La ·.naturaleza juri'dica de la reparacidn del. daf'íci ·1a 

podemos encontrar en la idea de Merke_l, lil cua1-·estab.iecf.3: ••La 

obligacidn de indemnizar el dafl'o, la de restil~ir,.y i~:é:bá~cidn 

directa para re~oner un estado de cosas, ·sirven:para·_el_ mismo 

fin de" las penas; coinciden con ellas en sus eie~'t~s media.t"os y 
{ 111> 

generales" 

Tal observación produjo efecto en la legislaci6n penal 

de 1931, ya que la reparaci én del da'l'o que deb ta ser hecha por 

el delincuente, tenia el car:U:ter de pena pt:blic:a. 

A nuestro Juicio es indLtdable qUt~ la reparación del 

daf'ro no es una pena p..lblica, si realmente lo fuera 

extinguiri'a o se allerari'a por la substitucidn o conmutacidn 

por la condena condicional, la amnistt.a, indultu o por la 

muerte. 

51 fuera realmente una pen,;; pública, abarc:aria o 

comprenderia sólo al delincuente, y no serla e::tens1va hacia 

otros sujetos responsables ante la ley penal por el ilicito 

comF.!tido, es decir, cuando la reparacidn dC?l dafl'o deba exigirse 

a terceros tendrá el carácter de responsabilidad civil, como lo 

establece el Cdd1go de Procedimientos PenalPs pi\rr,\ el Distrito 

Federal en su capítulo VII <ci tol : 

<ll.J) VILLALOBOS, Ignacio. DB.CIT., p.p. 614-615. 



"Arti'culo 532.- - L~ re~ar.ncidn del dat'l'o que se 

exija a ter.c:e'ros,. d~ acue~d~ -al arti'culo 32 del 

O:fdigo Pena.l, debe promoverse ante el .iuez o 

tribunal que conoce la acción penal, siempre que 

éste no,haya declarado cerrada la instrucc:i tn, y 

se tramitará y resolverb conforme a los art kLtlos 

siguientes". 

"Articulo 533.- La responsabilidad civil por 

repi."-raci6n del da1'u, no podré. declararse sino a 

instancia de la parte ofendida contra las 

personas que determina el Cddigo Penal". 

"Arttculo 534 .- En el e5cri to que inicie el 

incidente se e:~presaran suc1ntamente y numer.:idos, 

los hechos circunstancias que hubiE!ren 

originado el d~a, y se f1ja.rá can precisidn la 

cuantl'a de éste, .:.-\s1' como los conc::epta::. por la 

que proced.?". 

"Articulo 535.- Con el escrito a qLle se refiere 

el ,;1.rt icula anterior y r.an los documentos q1.1e 

acompafun, ~e d;;i.r á vis ta del demandado, por un 

pl. .. ~zo de tres dias, tr.::1nscurr1dn el cu ... -,1 se 

abrirá a prueba el incidente por el término de 

quince dtas, si alguna de las partes lo pidiere". 
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"Arti'culo .. 53b·.- No compareciendo el demandado o 

tran~cur.f.i"~'~ :·~f P~-~ t~-~·;·:d~ p~·~~ba·, en, SU caso, el 

juez, 

dentro de tres d1.as Oirá en audiencia vef.bal lo 

que éstas quis'ieren exponer para fundar 

derechos, y en la misma audiencia declarará 

cerrado el incidente, que fallara: al mismo liempo 

que el proceso o dentro dt~ ocho dl'as, si en éste 

ya se hubiere pronunciada sentencia.". 

"Art kulo 537 .- En el i ne idente sobre 

responsabilidad c1v1l, las notificac:iones se 

har,;(n en los términos prevenidos e.n el O:idigo de 

Procedimientos Civiles". 

"Art kulo 538.- Las providencias precautorias que 

pudiere intentar la parte civil se regir~ por lo 

que sobre el las dispone r:!l Cdd1go menc1onado 

el arttculo anterior", 

"Articulo 539.- Cuando la parte interesada en la 

rer;;ponsabilidad civil no promoviere el incidente 

d ~ue se refiere el presente capi'tulo, despu:.'s de 

fallado el procesa respect ivo 1 podrá exigirla por 

demanda puesta en la ft:1r111a que determini? el 

Ctd1go dE!' Procedimientos Civilt?s, según fuere la 

cua.nl ia del negocio y ante los tr-ibunales del 
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misn10 orden"·. 

"Articuló' 540.- El fallo·en este incidente =erá 
'__ ·_,__._, - _·_, · __ 

apelable.en a~bo~ .efe~"i.os, pudiendo interpon~r el 

rec~rSo ias· ¡:,-artes. que en el intervengan". 

Lo cual viene a complicar el problema técnic:o juridico 

o hacerlo todavfa mayor. Si se a+irma que la reparacidn es L\na 

pena, se incurre en el t:~rror de t.'!~lablccer que una. CIJSi\ es lo 

que no es;., en lo referente a la reparación exigible a terceras 

se incurre en la grave contradicci6n ltqica de afir1nar una cosa 

es y no es al mismo tiempo. 

Una ve::: que hemos esl ab 1 ec ido que 1 a naturale:::a 

juri'dica de la reparacidn del d.:1/"1:1 no ecz. m-:i:s que la de una 

sancidn civi 1, ya que •'1.1 lo cte er:it .. :i. manera podemos estar dr:! 

acuerdo que se pueda re.i: lamar a ,nquel ta per~on<i qLle no tcng,"' 

responsabilidad penal, de lo e;:puesto 

problem,:1. central de la reparc?.c:idn. 

CuJ los son los +undAmento=-• que tanto el O::fdigo anterior 

como nuestro Cddigo viQl'.'ntc, sostienen qLH? la reparación del 

daf'lo hecha por el del1ncL1ente tr:.'ndrá el carácter de pena e 

sancidn p..(blica?. l-\r·t1't::L1lc 34 r.·.::trrafo del O:fdigo F't?nal 

(cito): 

''Articulo 34.- La reparac1bn del Da?'l:J que deb& 

ser hech•J. por el delincuente tiene el car~cter de 



pena pública y se ex:igirá de oficio por el 

Ministerio .Nblico, con el que podrctn coadyuvar 

el Ofendido sus derechohabienles 

:re_~!:'~S~fi~ante, en los términos que prevenga el 

_Ctdigo de Procedimientos Penales". 

Hemos afirmado reiter~damente que la naturaleza 

jurfdica de la reparacidn as la de una simple sarn:idn civil, 

que técnicamente es un error estimarlo como pena, creemos que 

el nuevo Código Penal significando en todos sentidos un 

considerable avance en la materia, mantiene la inci.:ingruencia 

técnica por razones de importanc:ia prclctica, por medidas de 

poli'tíca criminal a e~ecto de a..:;1?gurar la concurrencia del 

Ministerio PU:il1co para e:dgir el pago de la reparación, eri 

virtud de su envest imiento como representunte de la sociedad, 

que sert<t ilógico ~;j se '?~t 1m"'lr~ tt },'\ r"-"pArar.:idn como ln 

que es, una sane 1ón puramente el vi 1 t.od.::l que de esta 

suerte, corresponderla <'l los ofendidos e:dqir el pago a trave-!;

de un juicio de carácter civil, de los CLtal podemo~ c5lable.•cer 

que na todos tienen la posibilidad de exigir la reparación por 

esta vta, lo que trae como c:onsecuencia en muchos casos hacer 

nugatorio el legitimo derecho a la reparación. 

El hecho de que los ra.::onr.1mientos pol H icoc:. sean de 

bastante peso y nos determinen a admitir como adecuada 

:.:..oc1almente la estimación de lu ley, no debe negar la 

pos1bilidad de alguna mc\neru, el afirmar válidamente que ¡¿, 
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rep.nracidn. no.: es_· una __ p~n~ 1_ para _r1o permi t ~r cor~ifusiones entre 

quienes oigan' ~ecir," qui: a~-veces e':" .. P~na_ y a. veces no lo·es. 

Asi', _la reparac_idn que deba ser hecha por el 

delincuente tendÍ-cÍ el c:.ii.~áCler -d·e pena pública, cuando tal 

repara.e: id n deba hac:er!5e por terceros lo tendr.1 de 

responsabilidad civil, independientemente de la responsabilidad 

penal "en los términos del Capitulo V, Titulo I del Libro IV 

del C6digo Civi 1", (Cito> 

"Capitulo V. De las obligaciones que nacen de lr.>r:; actos 

i l ki tos .. 

11 Art kulo 1910.-El que obr.::indo il kitament1~ 

contra las buenas costumbres cause dato el. otro, 

est,:( obligada a repararlo, a menos q1..1e demuestre 

que el da?'lo se produJo como consec:L1enc:ia de culpa 

o O!O?qligenc:ia inenc:usable de la victima". 

"Arttculo 1911.- El incapaz que caL1se dafl'o debe 

repararlo salvo que la re!:>ponsabilidad recaiga 

las personas de t>l encargadas, conforme lo 

dispuesto en los art iculos 1':11'3. 1·:i2~, 1921 y 

1922". 

11 Arliculo 1912.- Cuando al G-jercuar un derecho 

sa cduse da'ro o otro, hay ab l 1gac i tn de 

1ndemn1zarlo si se demuestra que el derecha sólo 

se e.ierc:itd a fin de caus;;1r el dat'fo, sin utilidad 
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"Arl iculo 1'313 .• - Cuando Ltna persona ha'ce uso de 

mac_~nis~?s_, instrumentes~ apa.r.atos o substancias 

peligrosas por si' mismos por la velocidad que 

desarro 11an 1 por su naturaleza ewplosiva o 

in·Flamable 1 por la energ ia de la corriente 

el a:trica que conduzcan por otras causas 

aalogas, está obligada a re<::.ponder del da'l'l:i que 

cause, aunque no obre i 1 ic i lamente, a no ser que 

demur-stre que ese da1'o se produjo por culpa 

negligencia inem:L1sable de la victima". 

"Art kulo 1914.- Cuundo sin el emplec1 de 

mecanismos, instrumentos, etc., a que refiere 

el articulo anterior, y sin culpa o negligencia 

de algLma de las partes, se producen da1-os, 

cada una de el 1.:ts lo sopc1rtará s1n derecha a 

indemnizacidn". 

"Art 1.culo 1915.- L.:1 rcparac16n del dalo debe 

con~istir, eiecci6n del ofendido en el 

restablecimiento de la s1tuaci6n ~nterior, cuando 

ello $ea posible, o en el pago de do.'l'o y 

perJUlClOS. 

Cuando del da'l'u ~e cause! a la<s personas 

produ=c:a la muerte, l ncapac: id ad total o 
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permanente, parcial permanente, total temporal 

parcial temporal, el grado de la reparac:i t:n se 

determinará atendiendo a lo dispuesto por la Ley 

Federal del Trabajo.. Para calcular la 

ind~mnizac:idn que corresponda se tci1nariÍ como base 

el cu.:;(druplo del salario mtnimo más alto que este 

en vigor en la regidn y se extender.:< al n.lmero de 

di' as que para cada una r.le las l nc:apac idades 

mem:ionadas sel'ala la Loy Federal ael Trilbajo. En 

e: aso de muer te 1 a l ndemn i ::ac i 6n corre·spor.der á a 

los herederos r:le la victim•:... Los créditos por 

i ndemni zac: i 6n cuando la ·-1 ict irr • .;1 fuere 

asalariado son intr.:tnsfc!ribles, y o;:r.:> r.:t.tbrir:\n 

preferentemente 1?n unas.ola e~:hibic:idn, salvo 

convenio entre:~ 1 as p.:u·tt:!s. Lr.is anteriores 

disposiciones observ:).r ~1n {o'>l C~SCl del 

arti'c:ulo 2&tn de c!!:>te cddigo". 

"Arlfculu 1·:H7.·· La'.i per::..:inac: que !"i.:rn cause.do en 

c:omün da'to son responsables solidariamente 

hC1.cia. la victima poi- l~ rep;:-,rac:ir..in a que 

ob 1 iqadas de acuerdo con las d l ':>posiciones de 

este capitulo" y, denús rr:•lat1·1os y concardantes 

de este código. 

F·or ultimo la lc.•y $t:-fuL, L¡vc> l,,; repar.;;c1én e:•igibic• 

terceros., con car rx:ter de responsab11 idad civil, 
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independientemente de la r~sp6nsabilidad penal, en los términos 

preinsertos, se tramitara' co~-forme a ··1a~ disposici~ries "del 

Cddigci Federal de -P_rOc9-dim~éritos Penalest en· su ·ca.P_i'tu_lc(VI en 

lo referente, a, la r·ep.ur~cidn del- dat'fo e><igible' a personas 

di.St{ntas-·-del iriC:ürpadO <"Cita>. 

"Articulo 489.- La acci 6n para exigir la 

reparación del da'l'"o a personas distintas del 

inculpado, de acuerdo con el a.rt kulo 32 del 

Ctdigo Penal, debe ejercitarse por quien tenqa 

derecho a el lo ante el tribunal que cono::c~ de lo 

penal; pero deberct intentar~.e y 5egu1r'3e ante los 

tribunalGs del 1Jrdan comtJn. en el juicio que 

corresponde cuündo halla recaído sentencia 

irrevocable en el proceso sin haberse intentado 

dicha acción, siempre que el que la intente fuere 

un particular. Esto último observará cuando, 

conc:lu1oa ld ini:.t.rL~cc1ó11, huo l er~ lugar 

JUic.10 penal por falt.:\ de acus.:ic1tn del 

Ministerio F\.lbl ic:o y se promueva pos ter iormento 

la accidn civil. Cuando promovidas L:-\s dos 

acciones hubiere concluido el proceso, sin qui:ci el 

inc: tdente de reparacidn del daffo este estado 

de sentencia, c:1:mt1nua.r-á conocir;:nda de él el 

Tribunal ante qu1~n se halla inicic\do". 

Jur1sprudenc1a. h:eparacibn del Da1'ü cará:ter oc 

pena pliblica de la. La reparación del da'l'o tiene 
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carr.\r:ter de ptrna p.Jbl ic:a lo que procede a su 

satisfaccidn en el caso que se lesione el 

patr.imonio ajeno, sin que para ello sea 

indispensable la pe~icidn de la misma por el 

lesionado--- en su· ,patrimonio". Séptima ~poca 

_·segunda parte, voh .. fmen 8G, paf gin~ 36, Amparo 

directo 3418/71 ~raz Gonzalez, relacionada 

tesis 27QJ, vi!:-.ible a -fo.las 591ZI del ape!ndice 

citado. 

En lo re·ferente al Art ic:ulo 30 <t4mbi to comprensivo de 

la Reparac1 tn del (lal'o>. La reparación del Da'l'o CL1mprende 

Cci to>: 

I. La restilL1citn de la cosa obtenida por el del1io, 'I 

s1 no fuere posible, el p<:tgo dr::l precio de la misma; 

II. La 1ndemni~ac:idn del d.:1Ho materic\l y (lu:w;;.l '>'do lo<r, 

per .iuic ias causados; y 

IIL iralándose de los del 1 t1;"J<: .. comprendidos LO!n ~1 Titulo 

oa::imo. la repC"1rac16n dP.1 d.:100 abarcará la rest1t1.1c1bn de la 

bienes obtenido::; por el r.lcd1t.o, 

De esto m.:.ner"' import.:inte la 

claridad qlll~ la rep~1r,;1c1 brt del da'fo comprende-

rest1tuciér1 de la cosa ablenida por el del1to sino también los 

118 



frutos, :accesiones y . ~~ pcigo ·e~ su: caso -·de deterioros y 

menqscat:>.Os. 

·-=-Se ~g~·t:_~~p1a "otros de l05;cambios· substanciales que se 

objeto da 

lograr una efectiva pr'ohú:cidn par•a los DfL~ndidos, ser'lal.inclos~ 

que esto~ tienen derechos no sdlo el resarcimiento de los daflos 

materiales o morales s;ino también a la indemni=acidn par los 

per.iuic1os habidos en virtud de l<:\ com1s1dn del del1to. E-o; de 

explorado derecho que de la pr1var.:idn de un~ ganancia líci.t.a, 

es una de las dos grandes form;:ls en que puede afectar$e el 

patrimonio del suJeto de derechos; esto es t.:1nto el d.:\00 como 

el perjuicio, entra~an a·fectactdn al patrimonio, motivo pcir L~l 

cual resultaba urgente especificar qur.! tanto uno dn~be 

resarcirse como el otro indemnizarse. 

Como puede obst~rvarse en el Cdd1gL1 Penal c:L1ntirtla sin 

aludJ r· lo:; frutas, .-11:cesion1:s y o l µ.:i.go en su Caso de 

deterioros y menosc:~bos. 

Ahc1r.~ biera en lo referente .:.. los art kulos El5, 36, 37, 

38 v 3g del O:fd1go Pené\l observaremos que de una manera log1ca 

que el titular del derecho al pagi:> de 1.;i. multa y alguno<:> 

casos lo es t,;..mbién al derecho de 1"1 reparación, es el Estado, 

es decir, que para asegurar el p.;:.gc; de la mult¿. l.;.. 

reparacidn, el estado no tiE:me quL"' recur'r1r al procedim1entc1 

eJecutivo seguido ante el JLte= penal o el juicio cit.;> c?.rácter 

c1vi 1 que a ese efecto se pudieT":t intent.O\r, sino que tales 
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derechos se haran efectivos al procedimiento administrativo de 

eje_cuci~, que la doctrina llamado facultad eé.onómic:a 

coactiva·. Esto ec::t, la multa y la reparac:ibo en estos casos, 

deber.1n· -ser conceptuadas como c:rédi~os fiscales que el Estado 

puede hacer· efectivos en vi' a de e,iec:ucidn forzo~a. 

Cuando la repar~\cidn del [laf'f'o sea a favor del Estado, 

procede a aplicar las disposic1cines fisc.:tles a Ql.IG! se refiere 

el comentario anterior. Cuando la reparación es distintd dl!!l 

Estado procede hacerla e{c:!Ctiva o·ficiosamente por E:!l jue;:: penal 

atendiendo las prevenciones de la Ley respecto a La eJec:uc.16n. 

La persona distinta. dt?L estada que tenga derecho la 

rep.arac i 6n pL1ede elegir entre dos r~sponsab i l 1dades: 

1. Que el juez penal haqa efectiva de tJfic:.10 la 

reparac1dn, s1gu1t:!ndo los man<l;:i.tos de la ley civil crJn resp!:'cla 

al proc:ed1mieilta de eJecucidn, o bir;!n.; 

2. Ejercitar pm s1 l.:i. acción expedida ante los 

tribunales civiles, emple.O\dO como ti'tulo P-.lec:utivo la sentencia 

condP.nator1a efectiva cuyo caso por c:L,nsecút:!IH::.ia ldgii:-~ e'J 

Jue:: penal hara cesar t:!l procedinilento de ejecucidn iniciando 

en forma o·I ic 1osa. 

De lo anteriormente e::puesto en este cap Hule de estci 

tes i ..,., observaremos qut• lc1s lc1g 1 s; t.:.1dore:; ai: luaron de una mancr·a 

desiqudl respecto de toda\ aquella person¿i que dentro de algl.111 

12121 



proceso punitivo dámoslrd--sU (O(a~-.Y comPleta inociencia y que 

a su ve:? p~r_d~~~~ i~.c~:B~id~.-_-su:f··~id _d,affos irreparubles por lo 

cual no. _tiene.-nir:ig·U~ m~cita·.denlro de la vi'a punitiva exigir 

dicha repar_~ci~n~, ~-o~o ~~·<~~-dijimos nada oús se beneficia al 

ofe-ndtda· y- al: ·E~tc~d~-- e~~ Si'.--. 

121 



CAP I TIUllLl!ll V 

5, LA FU>'iiPCia4 [EL [l'\.'.O D.-0 EL fftaNIO t;EB'IN"AELE 

ODTIBE SENITN:IA AElS(ll)Tffi!A, 

5.1 .<:Ué se dc--be cnterder por Da'ñ:i? 

5.2 E! Da'l'o Moral. 

'5.3 El Dal'o P ... '\lrimonial. 

'5A El Dal'o Social. 

$,5 .cA.I ~ se entierde por Reµarad én'? 

5,b La senten:::1a Clbsulutc:ir1a por l~ inc:uacit.n de un 

dellto del orden patrrnorual. 



CAPITULO V 

5.1 'QUE .SE DEBE ENTENDER POR DAJ.0'? 

En su sentido eti_moH:g_tco, el ~Etrmino da$o 

viene del latln 11 damnum 11 que significa; 11 mal, perjuicio, 

afliccHn, privación del bien" C15}. Enciclopedia Omeba, 

Edit. Buenos Aires, Argentina, Pag. 544 

En el campo normativo jurldico, se entiende 

por dalo "toda les;ibn, disminw:1ón o menoscabo, sufrida por 

un bien jur1d1co" (16>. Idem. 
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Siendo menester considerar que el presentia 

trabaJO ha sido enfocado tras 1.:1 premisa qLte se hace 

consistir, en que aqu~l individua dentro del proceso 

criminal fue considerado absuelto de 13 caus;;:1 que le 

imputa, y en especifico trat.-nmos los delitos dt? orden 

patrimonial. 

Es decir, hasta que gr.:1do podemos considera¡, 

el d~o que le causa al sujeta ~Activo?, relación a.l 

proceso P.n donde tue v1oi.ada su e'=>fel'd le•Jc1.l, lo 

referc: .. te u las garant ias luteladas la Const l tucidn 

Pol1tic:a d& los Estado!:. Unidos l"l~xicanos, y.ri. que ~i bien es 

cierto el eJercicio de la acción penal reunid en su momento 

\15)Enc:1cloped1a. Omeba, Edit. Buanos Aires, Argentina, PJg. 
5qq 



lC\S ·formalidades exigidas por la ley, para inicü:i.r un 

proceso en contra del supL1es lo del inc:uente, e~to no 

significa que al haberse valorado, bajo el dogma del 

procedimiento y la oportunidad probatoria que nos lleva a 

considerar la inoc:encia de este, que aquellas personas que 

de manera directa o indirecta actuaron con dolo, ocasionando 

con tales actos, un da$o de irreversible conser.:uenc1a que 

sblo puede resarcirse., tras las consideraciones qua en este 

trabajo se proponen. 
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Toda c:ondLtcta prohibida que perjudique el 

~bito de l 1bertad a que tiene derecho toda perso11a, la 

debemos considerar cc\ma una conducta tlkita, ya sea esta 

tanto por hacer como por dej;;1.r de hacer y que a su ve;: 

provoque un menoscabo., lesionando o alterando el patrimonio 

del sujeto ~Ac:tivo?, a.sl como también puede repE:>rc:utir en su 

aspecto personal 1 en relacibn a su honor, reputacidn y desde 

un punlo db! vi~ta cau5Br lH1 trauma. 

Lo anterior se conceptual l:Z;:l con la s1mple 

aplicac:ibn 1L'lgi1:a de l.::\ ilicitud, en que algunos SLtjetos, 

sea por sl o a través de nuestro sistema, el cual permite el 

enc:uadram1ento de delitaü con la simple camar-adal'la o 

disgusto de quiene~. pc1r mand.;1lo con':".i i tuc:ianal les tue 

delegada dicha facL1lt.;i.d , y que> a re5ultas de una defensa 

propia queda demoslr·.;1do tal evento, pues tanto las 

obl igo;1c lenes ciudadanas de hacer o de no nacer, qLte con el lo 
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no hacen sino agravar. la sltuac:itri jur:i'diC:a del indiCLi\dO 

que en el proceso fue ~onsiderado ab~uel to de todos .aquel los 

delitos por los que fue juzgado, provocando con el lo los 

menoscabos antes aludidos~ 

Ahora bien se ha considerado prudente una 

cl.nsificacitn del dA.;tb, subdividid,;¡ en tres apartados que 

repercuteon en el ambit_o de aplicac1bn de la Ley en c:ontrB 

del indiciado, es decir, el da$o moral; daSo patrimonial y 

da.$0 social. 

~·.2 DA;:.O MORAL.- "Es el dai'o no patrimonial 

que se infringe a la persona en sus intereses morales 

tutelados por la Ley." <17> Enciclopedia Omeba 1 Edi t. 

Etl\f?nos Aires ,Argentina. P~. 61lllt 

Al rE! for· ir»~ ~~l.:; Uef1n1c1on a que no es un 

da$o patrimonial !:;€? refiC?rc a aqL1~l .:1laqL1e que sufre el 

sL1.i~to eon integridad fisica, a su reputacidn, dignidad, 

rapercutic~ndo ésto en la d1sminL1ción de sus negoc1os, 

dismin1Jc1tn de su actividad personal y capacidad para 

obtener r·iquezas en lo referente a todo aquel lo que cause 

una pertttrbar.:ión de cara::ter econdmico, as1 como tambiCn su 

l 1bertad como ser humano, en lo r•efercmte a su fami l 1a desde 

el punto de vista de la honorabilidad de ~sta, estas 

d1spos1ciones legales no unicamenltc• amparan bienes 

(17)Enc1cloped~ba, Edit. Buenos Airc~s,¡:.,rgentina. Pág. 
i;111q 
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econbnicos, si esto oc:urriera en la actualidad las 

disposiciones antes dG!$Critas perderlan su alcanr.:e social, 

pues-la finalidad.de dichos ordenamientos líende a proteger 

aparte de lo econOmic:o los valores afectivos. atendiendo a 

e!iito como ya lo citamos en p.tlrrafos anteriores; hasta que 

grado se perjudica a u,,a persona por la incoacitn de un 

hecho ilicito, en el cual por las condiciones y los medios 

de prueba existentes en el proceso, se demostrr:t de manera 

plena la inocencia del indiciado. 

Es mene5ler hacer mencidn que nuec;;tra cadigo 

punitivo nada mas protege a la persona supL1est~mente 

ofendida, y deja en un tot<"tl e5tado de indefencitn di.~ntro de 

esta vla, para que el SUJeto '?ktiva? pueda hacer valer sus 

derechos en lo que re!5Pecta ~"l J ,:i. reparacitn del dafü que se 

privado dicho SL\jeto de su 

libertad, que para todo ser t\um.:i.no e'.i lo m~ preciado 

vida y que de dicha privacl.On repercutg desde un punto de 

vi!Zila moral en el rcc::h.:i.::c que de forma directa e 1nrJ1r-ec:t.a 

sufre el procesado por !o qui? respecta a sus f.;imi liares y 

amista.des, asi cnmo tambiEin en lo referente a las personas 

que intervienen en el proceso. 

5.3 DH-:.0 PATRIMONIAL. 
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es aque 1 que por Sll 

sean estos-:i:nu~~les o inmuebles. 

La reparacitn de este tipo de da 10 esta 

prevista en la fracciOn II del arti"culo 30 del Ch:ligo Penal 

para el Distrito Federal y territorios federales, el cL1al 

establece que la indernnizacidn del da:Fr.\ matcri.:\l comprende 

el pago de da$os y perjuicios c.:i.usados por el delito al 

modificar una sitt.iacitn juridic<.'I e:ostente .. El arti'culo 1515 

del COdigo Civil para el D1str1to Feder.:'1 establece "el 

reeslablecimiento de la situación anterior al da.tb .. El da91:1 

material representa la cuantificacibn pecunia.ria de la 

dilerencia entre la •.siluacibo anterior al delito y la 

ri:su l lan te d2 ~l .. 

Para Reman Lugo, el dato material consiste cm 

"el menoscabo directo que se ha su1r1do en el patrimonio, lo 

mismo que las ganancias lic:1 tas que el perJudicado dejó de 

obtener'•. 

De la definición .anterior se desprende que el 

d~o pal r imonial puede ser presente o futuro, es decir, 

presente cuando nos ref.erimos a la detenc:itn del suJeto 

"activo? y futuras, en cuanto que <.Je manera directa no 

repercuten en el sujeto, sino que se deriv,;in por 1.01 
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un :·:~:ecl:i~-~- i~1"'c~to. 

Tru.iillo, ·Rat.il Cari-•árí~a RivaS·, COdigo Pe·nal- ··'anotado-, 

incoaciOn de cis> .'_Ratti Carranca y 

Ed. 

Por roa,- 11a •· Edición f p .158 

DA..tO SOCIAL.- Lo debemos entender como el 

menoscabo que sufre r:!l proces.ndo en cuanto a sL\ imagen ante 

el nucleo social en qL1e se desenvuelve, es decir, que el 

sOlo hecho de ser procesado por la imputacidn de un hecho 

illcito, la sociedad lo cataloga como un delincuente al cual 

se le debe de aplicar todo el rit;¡ar de nuestra Ley Punitiva, 

sin importarle a dst<:.1 el c:bno tuvo pnr .:1Cr1,•t.l1 lado el 

cuerpo del delito y m~s aL\n no le 1mpeirt,:•n a dir:ha sm:1e-dad 

si las excluyentes medios d.e del L"nsa qLH? h10•n s1do 

aportados en l.:, secuela del proced1mientci ~ara •ó\C:r'1:.-.ditar 

inocencia, fueron p l ern:1mentc cc:Jnvi ncente<o; Pn ~ l proceso. 

hacer mencitn que dentro dE'l procod1m1ento, el representanto 

de los intere:;es le•1;1P im<ó\mente lulelados por l..=t soc1edad lo 

es el MJ.nislcrio f·'Libl1co; sin tomar cuenta que tal 

supuesto represent at l vo en el 1:.:1sa que nas ocupa, ya ha 

cat.1sat10 el menc1onadc· da:lo social que nos "'lrevemos a 

r.onsiderar como de 1 rr1::•v1:>r:abl1=~ con:;ecuencias, pues por el 

hecho de procesarlo io cat.~log.:'ln socialmente como 

delincu~nte, aün ctt,:1n¡jo U1cha persona halli\ .::credilado su 

(18) Raul Carranc~ .¡ TruJ1llo 1 RaLtl Carranca fova$, Cbdigo 
Penal anc1tado, Ed. Porrt\a, 11,':\. Ed1cidn, p.158 
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total y completa inocencia, dE manera tal que de cualquier 

forma; inocente culpable quedara la du_da ery dicha 

sociedad, con sus amistades· y alln en .la misma· fam_i l ia; si l.:i. 

persona es digna de confianza o no de llevar. acabo para sl 

o para la misma sociedad ciertas actividades que requieren 

de la total y completa credulidad. 

Adembs de considerar que dentro del llamado 

da$o social, al sujeto se le causa un da:tb psicoldgico de 

irreparables consecuenc 1 as, en el supuesto de haber sido 

privado de SL\ libertad, en luqar de readapt,:i.rse la 

sociedad entran en JLlr::?ga los rr:15~nt im1entos causados por la 

falla de convivencia con sus familiares y modus 

v1vendi, obstante que pod1;.•mos considerar hecho el 

recha=o total de la soc1ede\d par.:\ con tal personaje; y a su 

.:e= r:>l rPchazo de el mismo ante la socu~dad, originando con 

esto a que dicha persona por volur.ti\d propL•. y m;x;. .:-t)n con 

carar.:ter'.l.stica de una vengan:a cometa conduc'tas iltc:it.as 

enr:aminadas a producir graves ataques para lo sociedad. 

De lo establec1aei en .::l p.trrafo an1..;-rior es 

ment:0 5l.'i' sr;4alar que nut?.stro Sl<;.tema pr·ac.c.sal pun1t1vo en 

lugar de ... "minorar el indice de cr1m1nalídaa, la acn:,centa, 

adem,;\S de prop1c1ar qastos e>:c1~i:.ivos por p""rte del gobierno 

en la manutenr:.10n y 1"'ehabil1tación, que es un¿i. causa de 

e::tinc1tn del derEc.ho d~ eJet:1.1c1on, pí:.'ro no d1-2 la ;;\CCldn 

pe>nal, la rehabilitac1tn l1en~ por 1:ibJeto re1nh~grar al 



condenado en 
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qu.e hab}a 

perdido en virtud de una sentencia dictada en un proceso y 

en cuyo ejercicio ,estuviere en suspenso, Cart .- 99 C.P.>, La 

r,ehabi 1 i tac ion fue conocida en Roma con el nombre de 

restitutio in integrum~ En Francia se c:onocierbn desde 1670 

las lettres de réhabiliration por las que se devolvtC\ su 

buena reputaciCn al que habia cumplido SLI condena. Entendida 

como una conces1on graciosa del Soberano, actualmente se ha 

transformado en un derecho rec:onocido a quien habiendo 

llenado los reqLtisitos legales, la solicita; derecho que no 

trata para que deban t.en~rs~ cuenta las cand1c1ones 

personales de los cancjen;;.dos, asaci.?.do .:i.l c:riteri1J r.ibJetivo 

de la gravedad del h8cho punible el sul1Jct1..to di: la lndole 

del delincuente. 

En m1estro derecho l.?. rehab1litac1ón la 

pronuncia el Congreso dt.:> la Un1on y se pdblica en el Diario 

Oficial, c:omunic:Andose al tribUni;\! o Jtt::gado qLte pronuncid 

el fa.l lo irrevoca.le p.~ra que -::.P. l1agan las anotaciones en el 

toca o en las actu.?.c1ones de primera instancia. El que la 

solicite deberá hacerlo ;:i.nte el lr1bunal o ju::gado que dictd 

el tallo irrevocable, .:.1compaJ'ar.!1 ,-;-, su íJCLlrso un certificado 

de la autoridad correspondiente :acreditando que C!XtinguiO la 

pe-na tmpue5t.?., o que lL" fue! cornHutada o 1ndultada:; y otro de 

la autoridud admin1str.,1tiva dcd lugar 1'1n que res1diO desde 

qui? comen::tJ la inhabilitacidn la suspensit:n y Lino?. 

informa.c:tbn rec1b1dei con intervención de dicha autoridad 
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comprobando que el peticionario observo buena conduc:ta 

continlla desde que comen~o ha e:~tinguir la sanc:1dn y que dib 

de pruebas de haber contraldo habitas de orden, de trabajo y 

de moralidad. Cuando la suspensitn hu~r& por menos de 6 

asos tendrán que transcurrir 3, cantados desde que comen:::d a 

estar en vigor la sancitn. El Ministerio PLtblic:o tiene 

intervencitn en el incidente. El reo a qu1c:n 51:! negcir-e la 

rehabilitacibn no podrá solicitarla de nuevo sino cuando 

haya transcurrido un ala desde 1.:1 negrttiva. (r..rls.- 603 .3, 

610 del C. P. P.), de mane!"a t.:\l que en los supuestos a los 

que nos hemos referido en el cuerpo del presente cs.,ludio, el 

daf'o soc1.:;..l ha sid:> causado y necei;ario es i'epar,'1rlo en los 

termines qL1e la propia legislación 11:1 i;>Stttblezca, caso P.n el 

cual encontramos propuestas de adecuac1bn de las figuras 

Jur\dicas !:?::puestas, como una reforma propicia par~ el nuevo 

Ctxhgo F'i:nal y de Procedimientos Penales dE'l Distrito 

Federal. 

QUE SE ENTIENDE POR REPARACION 

Dentro de la lengL1a. castel lana es considerada 

como una accióll o efecto de enmendar un agr.:1vio. lo que en 

nuesl . .:; casa nos lleva a recopilar qL1e la e011iienda sera 

cuantificada en los mismos terminas que> se causd el da~o, 

conocido este desde los tres puntos de v1sta anteriores; quf: 

como es sabido nos ocupamos de anal izar pi\ra determin<.\r LA 



181 
REPARACION DEL DAtO AL PROCESADO, cuando es considerado 

- .-... _, ·.: 

INOCENTE-de~ deÚta.·.~-"act~ -~ll~.i_t~: ~U~}~e :ie imputa. · 

- : ,:,; . .. ·.. '' . ~ . 

Nu~_stral ~f..'.gi_s~~~-iór} .Jia_ te_nido consideraciones 

radicciles con la reparacitn del dalb al ofendido por la 

comisitJn de un agravio en s~s d0rechos, deJando de 

establecer normativame?nte que el procesado tambün puede y 

es, en repetidas ocaciones SL\jeto de agravio5 irreparables. 

Vale este1blecer que ·0:.1 nos al1Gcu<i?ramo:; c.1 la h1putesis de la 

tri logia procesal, (19 > Principios Generales del Proceso 1 

edit. Obregto y Hered1'a, S.A. 1.,1. edic1tin 1933, ol Estada 

resulta responsable par la comis.ibn de tan ;;1gr .. ~ventes 

circunstancias en con\ ra del pracesadc:1 i.nacente, pues al 

tener éste el moncpol 10 del e,Jerc1c10 de la acción penal 

representado por el l"linisteria H.bl ic;o que ~ste se 

encuentra obl1gado en los t1~minos de las leyes y 

rP.gl;imentos correspondientes, '" •.r.a.ti<0;·i.:u:1:~r los e::tremos del 

cuerpo del delito y demás c1rc1.1nstanc1.:i.s para incoar Lm 

proceso, por que no 1·1a de ser responsable y oblígado a la 

reparac1dn del da.lo que se caus;:t al procesado que al trave5 

del procesa acreditéi los e::tremos d~~ inocenc1C\ o 

e>:cluyentes de respansab1l1dad. 

Entendemos en tal caso, que el efecto do 

resars1r el agravia es en todo caso mater·1a de la resoluc1tn 

de-f1nítiva que se dicte en el proce50, p1.1es ::.i l.ó\ 

< 1':1) James Goldsm1th Principios Generale!:> del Proceso, edil~ 
Obregc:'ln y Heredla, S.A. la. edicidn 1'38~ 
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legislacion penal vigente establece los mecanismos par.n que 

en todo caso el OFE\\10100 vea resarcir su agravio a traves 

del incindente respectivo y ademas exigiendolo a terceras 

personas; por que no habra de incoarse un proceso incidental 

en favor del procesado absuelto que fue seriamente lesionado 

por la imputación del hecho i.licito y considerado inocente 

por el propio orden judicial. 

LA SENTENCIA ABSOLUTORIA DEL PROCESADO POR LA !NCUACION D~ 

UN DELITO DEL ORDEN PATRIMONIAL. 

Entendemos por sentencia, la resolución que 

pone fin a un proceso cuando se han llevado a cabo todas las 

.formalidades necesarias para resol ver el proceso, la 

sentencia es el momento culminante de la actividad 

jurisdiccional, puE?s en el la el órgano em:argadc:t de aplicar 

el derecho, resuelve sobre c:u3.l es la consecuencia que el 

Estado se:lal.;.. paril el ca$O conc:rei.o somct ido a 

jurisdiccitn, anali=ando con todc1 detenimiento l<" escencia 

de la resoluciOn que se estudia. En la sentenci<?. el Juez 

determina el enlace de una condictbn Juri'dica, con una 

consecuencia jurtdica cuya faena sobresalen tres momentos 

en s•J creacion: el llamado conocimiento, el juicio o 

clasificacibn y finalmente el de voluntad o decisidn al que 

en este punto nos referimos. 
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El de conocimiento consiste en la labor que 

se realiza por el C. Juez para conocer que es lo que 

jur1dicament.e el:iste, basándose en los hechos que se tengan 

acreditados en la fase de averiguación previa y baJo l-;1s 

reglas establecidas, en cuyo ca!r.o se interpretan dMdole 

valoracibn exclusivamente lógic:.ft en la qL1e el jL1zgador, por 

medio de raciocinios det.ermin,!\ el lugar quo corresponde ::1l 

hecho juridica.mentE> comprobado y, por Ultimo el moment.o de 

la vohmtad que se ubica en la at:tivídad qL1E· real1;:.-;1. el ,1ue:: 

al determinar cual es la c:.onsecuenc1a que corresponde al 

hecho ya clasificado dmntro del tipo .-i .1u.:gar, 

Se dic1? que en la sentencia no h,fty n1ngun 

acto de voluntad, sir1L1 una e::clL1siva 1nterpretac1tn lógic:c:\ 

de preceptos jurid1cos, merced .:; la cual se desemboca una 

sbla decisión .. En las rFJsolucionE>s del drgano jur1sdicc1onal 

se debe tomar cuenta qL1e e::1sten otras resoluciones que 

se.• establecen coma tale:;, pero en t:!l c<J.so L.l si:!nlcnc1a es 

aquella que da f1n a la instanc1 .. =t resolviendo el asunto 

lo pr1nc1pal, en cuyo c.;iso los rr~•quisitos de esta son: 

El lugar' que si:= pronLtrH.: 18, los nombr os y 

apellidos del acusa.do, su ~obrt:~nombrr., s1 lo tuviere, el 

lugar de nacimiento, !:>U edao . .:;1.1 estado e i vi 1, SL\ r·esidenc1a 

o domic1l10 y su profes1tn. U1i i::i::traclo breve de los hechos, 

e1:clus1var11enle conducent1~s a lc1s-, punto;:; resol•..1t1vos de la 

sentencia, las considef'aciones y los fundamento!.=-. le11ales de 
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la condenación o absoluc:itn 

correspondiente'. y -1,o~ d_~ffias .puntos resOlUt~VOSa 

L·as·· retjuisitos de·· fondo emanan de los 

conocimíen_tos Y- -del é.n~mo __ qµe_ se _ha creado en ._el Juzgador 

con el estudio del proceso, sin q~e. le sea po$i,ble_ Siilirse 

de determinados principos como lo son la existencia o 

inei'1stencia de un delito Jurldic:o, la forma en que un 

sujeto debe jurldicamente responder ante la sociedad, por la 

comisibn del acto delictivo y la rclacidn jur\dica que 

existe entre un hecho y una consecuencia comprendida en el 

derecho. 

Desde un punto de vista etimológico se de+1ne 

con el latinismo "sen tiendo", lo cual significa. que es un.;l 

decisión judicial sobre una controversia o disputa, y se ha 

discutido doctrinalmentc como Lm hecho o acto Jur'idico, y a 

<::;U vez es un documento can formal id ad es est ab1 ec ldas en la 

legislación aplicable, la senlenc1a ~e 1:ncucntra vinculada 

necesariamente con la ac:citn penal, segLln lo Empane el 

maestro Guiliano Allegra citado por SAnche:: Cdlin, <21Zll 

Derecho Mexicano de f-'rocedim1entos Penales, Edit. Porroa, 

ed1cª 10a. pbg. 478) quien desmi=r-l="ce la hipdles1c::, citada con 

los a .. --,umentos necesarios y con apoya en la lcgislacitn 

mexir:ana, mc.nifestando que la acc1tn poco tiene que ver con 

la sentencia en si misma, pero sin someterse en las 

(20> Derecho r1e~{icano de Procedimientos Penales, Edit. 
f'orrtt.a, edic. 10a. p.-:tg. 478) 
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formalidades que se requieren ·en la ac:c:itrl penal, pues a· 

travas del proc:es~ ~l ~uez_· _e.feC·tu~ ,·µ~ a~al_i.~is de ._I~s.'h~c:h'?s 

y formu_la su conclusi~ .. c:on;.:1a_ sentencia~----:' 

'' 
Se dice ._que :la P.robl~l!la.t ~~a' d_e ;¡;,.5_ SeÍltenCias 

que se vim:ul.:1n con la acción p_ena1·;-- c·oriSiSten en dos 

supuestos; El nomen iuris y la facultad del Juez par.:.\ 

rebasar el pedimento de la pena en la sentencia, el prim~ro 

de los supuestos se da cuando el M1nister10 PLlblico ejercita 

equivocadamente la acc:itn penal o ttpi 1 ic:a errtneamente el 

hecha delictiva, el segL1ndo ca~.o sed~ cuando en la secuela 

del proceso se aportan datas ql.lf;! no estaban contemplados 

dentro del ejerc1c10 de l.?. acc1i:~n pen,711, lo<;:; c:uaies aLtmentan 

la pena solicitada pclr el Mirns,terio f'ublico y por ende se 

subsana pc1r la atr1bucibn constitucional del art1'ct.1la 21 que 

le otorga al Organu jur1sd1cc1on.:::-l, puL"s tr.1.l SPr L'a el c21:;;0 

qu8 abd1caria la facultad de Ju~gar. 

T.lles pi:1 nsam1entc1s nos. conducen h,:\ est;iblecer 

que pueden ex.1st1r diversas clases de sentencias, unas 

de condena es la re!:.oluc1on ,11.1d1c1ai qw: se r.rncuentra 

sustentada los f1n1:<':, •~speci.f1i:rJS del proced1m1ento penal, 

at1rmando la e;{15t,~nc1a del dr:•lJto y, toiT.ando en cuenta el 

grado de re~:ipons,:\bil1uad d!?l suJeto activo, iD declara 

culpable, impon1endole por este i10c.ho un<i\ pena o una medida 

de seguridad; mientras que l.:i. sentencia absolutoria 
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virt.ud de que la 

verdad histtrica;_ Pafíi!ñf~O:a ·«i~a. ause_nci~ ,de,- conduct.a, la 

ali,picidad;. O, a~n \~ieñd~, aSi., Í-~s-'d~·~~a~z~·~· no J'us.iifican 
e •, •• • •' 

la exi~t~~cia· de, lá, r'et.~C::i~· de :cauS.ili.daC(entr9 la .co~ducta 

y el· r.e.s.~-1 t:ldo. 

La sentencia que nos ocupa en los casos o 

supuestos de los delitos denominados patrimoniales, deberM 

llevar consigo no sblo la absolución del proc:es;.'l.do como 

cualquier caso serla, tratamos en si qLte el procesado que ha 

demostrado su inocencia debe ser objeto de la reparaciOn de 

los da:tos c.:1us,;i.dos por tal efecto, decir, que 1 a 

St."ntencia que absuelva un proceso qL1e se trata 

espectfic<lmente de los delitos del orden econdmico, debr:!r3. 

establecer en sL1s consideraciones y a~IIl en los puntos 

resolutivos, una reparac1to en favor de este, lo cual nos 

l l!::!va a anal 1;::ar que y en que deberé? el órgano 

jur1d1ccional condenar sentencia absi:ilutori~ 

aquel 1 as personas que han da /ad1:i al procesado~ 

Tales supuestos basan en todos y cada uno 

de los hechos expuestos en el transcurso del presente 

tr,;ibaJn, la sentenci.:1 .:ibsolutar1a por llamarla Hcnicamente 

como tal, deberá contener una condr:na contra lo~. que LI. 

JU le 1 o de 1 Jue;:: se.in responsable~ dGl a.grav i o a 1 procesada, 

con el lo se acarrean consideraciones por parte del 

organo Jud1c1al que conoce y r1?":ó1.1rdve del proc,~so, ya que 
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habrB. de determinarse si en el ejercicio de la acción penal 

se acttio con negligencia o notoria imprudencia por ~u1enes 

e.iercen el monopolio de la acc1bn mencionada o, puede ser el 

caso' que abn en estricto apego a los c.:tnones establecidos 

pc1r_ la legislaciOn punitiva, y atendiendo a la ~tica del 

t"linisterio Pt.blico, se comprobó el cuerpo del delito y los 

elementos del tipo clelictivc1; dando paso .D. la accitn 

correspondiente pero '>'ª bajo la funcion jur1sd1cc:ional se 

puede asumir r8spons¿1bí l 1dad de aquel las personas que 

faltando al deber c:1udad.:ino, a la moral y 1<11.s buenas 

costumbres, ayudan a m,;mtener ciega lé• ,1ustic1.:\ pro'./ocando 

el menc1onado da.fo ;11 p!"ocesadlJ. P1Jr eso 'E.E' cor1s1dera en 

este traba,io que el procesado d1?be s•?r resarcido par talr..ii;, 

aqravíos y ve::, el or9.;,n1J JUrisdiccianal se obligue a 

anal i ::ar can toda c~?r· ll:>-.:.a r.:redib1 l idad los elemenlas 

probatorios de las partes• · para q•.te dl~ ser ,J.si' en la 

z.entcncí e·. si:> devuelvan los derechiJs que le fueron violados. 

Lo que pretendemc1s e~t~blece1' ¿>:;; Qui? E'n 

dichas. resoluciones ,,..1 e. las 

responsable!ti del agravio c.:1usado al procesado ab,;.1.1elto, sed 

que fuere el Ministerio F'Lbltco o en su i:.aso e-1 querell.:i.nte 

u ofendido y por que na, aqw,•llos que de m.:i.nera directa o 

indirecta inler-.dn1eron dentri:1 de l.:. secuela del p;-oc:eso 
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LA REPARACION DEL ,DM"O E°N' FAVOR DEL PROCESADO ABSUELTO. 

Como se hil tratado en el transcurso del 

presente_ ti-abajo, l_a,.reparacidn del da$"o causado a las 

perso!'~s. que .. 'han s. ido ~b jeto de un proceso penal es, y debe 

ser objeto de alenc:ión por las legislaturas contemporanéas 

attn cuando ser ta un prob lemc>l socia 1 de insospechadas 

consecuencias, el hec:ho de resarcir a los individuos que 

dentro de un proceso h<3n sido considerados inc1centes dL?:l 

delito que se les imputa, por qut:! en la mayorla de? los casos 

son evidentes las causas 1.~1:-neradoras de conducta~, 

t:tpicamente del1c:t1vasT pero en otros es clara la obsestdn 

de quienes encuadran de11tos eng.:i~anda .:d t11nistprio Póblico 

para ver satisfec.hc:is s1.1s :1n::.1as de venganza o, coma lo e~ el 

caso de aquel las personas que ccimp,arecen en los procesos con 

el Un1co propósito de recibir cant id .. "ld de di ni:.> ro para 

dl!lc 1 arar cosas, circunstancias que nunca 

e::isti~ron, por ello nos hemos vista:. ulilig ..... do::; en l<J 

elaboración d!?l p1·esente tl·abaJCJ hr.< tra.l¿,,r un.:\ -;;;01L1r::idn 

Justa y obl 1gada en l·avor de .:1quel las personas que siendo 

acusadas de la comisión de un acto delictivo del ordE'n 

patr1mon1al qqe resLll ten inocentes, se VE'an resarcido~ por 

el daf" que le> han i:aus.'.'dO la.r, personas que los han 

mantenido privados de sus derecho=•. 

De tal manera que la reparación del da.:!o que 

~.r"' guarcla en nuestra legisl¿¡cicin penal, no sd lo d1?be 
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atender al supuesto_ ofendido y las personas que se$ala el 

arllc:ulo 30 Bis del Código Penal, como acreedores en contra 

del procesado o de las terceros que se mencionan en el 

articulo 32 de la ley e.n cita, sino como lo hemos eHpuesto 

la sentencia al estudimr el proc:eso debe atender .;i todas las 

infracciones de la ley, ya que al e::poner el concepto de 

da$o hemos establecic:10 que en sus tres clases le repercuten 

al procesado, siendo por ende necesaric1 que al absolver ~ 

éste del cumplimiento de una condena se tome en 

consideracibn que tales ac:titudes deben ser cast1qada\S por 

el brgano jurisdiccional conocedor de la causa, y condenarle 

al resarcimiento de los di\$os causados. 

Dentro de la legislac:1dn penal se establece 

que el da:to debe ser resarcido en dos CL1riosas formas, 

primero se da ante E?l juez o tribunal que conoce de la 

acción penal con la salvedad tle que no se hay¿¡ cerrado la 

instrucc1tin, lo cual ~iqn.ifica Qt.Le habrc! de intentarse en le< 

via incidental dentro del mismo proceso y la segunda; cuando 

el proceso no se lleve a cabo el ejercicio de tal dE>recho 

de resarcimiento, el art i'cu lCJ 539 del Ctdigo de 

Procediml1:onto:> Pena.le~. f.:.cultt, ..:,1 otcnd1do r: ,, q111Pn 

derechos rC?presente pat'a qu;:.io e¡~ i Ja ante l.c.. lur isd1cc itn 

civil la reparacion d¡?l daR:l que se crea procL1t'aao en su 

favor. Tales act i tude..:; por el de res,':.\T"cimiento de un daJ'o 

supuestamente causada. debe de S>l."!r reciproco sn reli:\ción al 

procesado que como hmn1as dicha ·fue conside1·ada inocente d.;., 
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la comisiOn de delito alguno, por tales motivos pr1?tendemos 

justificar que el !"esarcimiento del da~o causado por tales 

inconvenientes que ha sufrido el procesado deber~ tambifln 

resolverse en la sentencia absolutoria que se dicte en el 

proceso, ya que la promueva con posterioridad a la ejecucidn 

definitiva y ante la misma juriEidiccibn por que al dictarse 

esa condena en contra del responsable del da:lo causado, lo 

hara la propia autoridad conocedora de la causa pues como 

hemos maní festado en el tema que precede en 

considerandos de la sentencia absolutoria el JLLez bajo su 

mas estricto criterio deber.:t seFalar si e::1sten elementos 

su·ficiantes para proceder a la reparación del da.fo en favor 

del procesado, se$alando a su Juicio quienes tuvieron tal 

responsabilidad y por ende la obligaciOn de reparar tal 

agravio, en la inteligencia que el Estado como agano rector 

y con el monopolio de la accibn penal debe igualmente versF2 

obligado a resarcir de tales agravios, no obst-1nte que s1 

bien es cierto e~iste nuestra legislac:1ón una 

re5ponsabilidad por parte de los servidores ptblico5 sf?ü r:-1 

Estado quien ejer::a tal responsabi 1 idad 1;-n contra de quien'"•s 

se considere responsables y no que lo sea el procest:'ldo 

cuando tras sometido a un proc:eso todil.vhl 

obligado a acudir ante la juri.:,c11ccicin p1"orct v~r i;:;~t i.o;fec:h;;i. 

la rep .. 1rucibn del da$:1 causado. 

Ahora bicm, se pLU?de dar el caso en que 

sOlo una de las partes mencionadas con anterioridad sea la 
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responsable del ato caLt$<ado.· sino el Organo Jurisdiccion.:d 

considera que el Est.ado procurador es parcialmente 

responsable de los daJtls causados al procesado que 

e·fectivamente haya demc1strado a ciencia cierta su inocencia, 

siendo pntdente establecer una dualidad de la ob 11 gac i On por 

quienes sean solidariamente responsables del dalo. 



CONCLUSRUDIWES 
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e o N e L u 5 1 o N E 5 

PRIMERA.- Tras una sistematización 'pn el 

estudio de la tesis sustentada, encontramos que en los 

antecedentes históricos del derecho pen.:11 la denominada 

reparacii!in fue tratada por el derecho rc•mano como una fiaura 

Jurfdica inmersa dentro del derecho civil "delicta privata", 

que al considerar los delitos estableci6 cc•mo recaración del 

daño por el supuesto:r delin•:uente y un" multa, estableciendo 

dentro del iL1s civile lc•s delitos de robe•, daño en pr•:ip1edad 

ajena y las lesiones, por lo cual las legislaciones 

contemp6raneas no han dejado crlvidadc• el hecho de resaYcir a 

quienes con una r.ondu•:ta tfpi1:.,."I. de la Ley penal, so C•bliauen 

por sf o poy interpósitas personas a reparar el dai:o 

causado, alln con los bienes pY•:0p1c1s del del incuentEo>. 

Es de•:ir, qui! dentro de l.:.s antecedentes 

hist6r-ir:.os a los .-:uales hemos referido en el i:iresente 

trabajo, en todos y cada un.;. de los derechc•s eurooe·:·~ sea 

cual fueYe la ~poca, de una u otra fc•rma se cast1qa al 

delicuente con la roparaci6n del dañe• causado pc•Y la 

comisión de un acto il kit•:'la 

SEGUMDA: La o:Yoaci6n de la Ley penal en la 

legislación mexican¿-,, tYas ar.e.~ de debato:;; por las fuerzas 

pol ft icas y la inestabilidad so•: it01.l del pafs, c·btuvo su 
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puesto en Vigor. en e:l año de 1929. atln con sus. problemas y 

demc\s circunstancias de debate entre la conlisi6n" creadora v 

la revisora, que al considerar tal actitud como un sistema 

dogm1'\tico en el proceso legislativo que de forma alQuna 

traia aparejada la sustentacion definida de los delitos Y 

las penas, y que si bien es cierto el criterio juYisdicional 

las aplica en forma severa y en~rgica por considerar benigna 

a la ley, en el caso que nos ocupa tales cir.:unstancias 

traen consigo la reparación del daño por parte del 

delicuente que puede ser en su caso exiqible terceras 

personas, de manera tal que al a ver estudiado las C?scuelas 

penales y especifico lt=1 imposición de una pena tt quic>ne3 

cometen un acto delictivo en sus Vi\ric:0das formas, deben ser 

aplicadas en m~s estr ic:to orden .:cintra de aauellas 

Personas que afe•:tan de manera directa al procesad•.:• aue es 

cc•nsiderado inocente en la .:omisión de alouno de los 

denomidados dC'l itos pJ.trim·~ni.:i.le?::.. 

TERCERA: Tras la concepción del del itc• por 

las diferentes doo:trinas y cuerpo::is de leyes, 

clasificar al delito en sus variadas formas y establecemos 

espe1:Hit'.'amente que en relación a lc•s delitos patrimoniales. 

los criterios de clasificaci6n nos llev;m a establecer que 

la conducta delictiva del sujeto ~s un Anime• Ps!quico b.lsad•J 

en la insuficiencia de la so•:1edad para satisfacer en el 

o!>rden econ6mico, las necesidades del sujeto:• aue vive en 

sociedad y por elle• el Estado preoteQe el interés soci.~l v 
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6rden ptlblico a· travi!s de las institu.;iones previamente 

establecidas, como lo son el Pt"ocuyadc.1" los demás 

organismos de in"'.est igac io!on. 

Es decir, que el Ministeyio Pllblico tiene la 

obligación de satisfacer los requisitos constitucionales en 

la averiguación de las conductas delictivas c¡ue le sc•n 

hechas de su conocimiento, comprobando del cuerpo del delito 

seg\ln se establece en el Capftul•:. 1, Se•.:•:i•:in Primera, T!tul•:• 

Segundo del C6digo de Procedimientos Penales para el 

DistYito Federal, por ende consideYe.mos en este traba.Jo::i aue 

el representante de l~ so•:it!dad debe ser resp•:.onsable dE l.:i. 

por delitos patrimoniales 0:uand 1: 1 

,jurisdic•:ional se cjeri:it 13 la a 0:ci6n penal sin satisfac:er 

los requisitos que establecen los Art!culos 14 y 15 

Const i tui: ional es. 

CUARTA: La responsabilidad de la reparación 

del daño al inculpado que resulte ser inocente los 

procesc•s de los denc.minado~ delitos P<"-trimoniales, no sólo 

dabu sar re~pc•nsabilidBd del titular oue (?jercitó la acción 

penal, sino pur aquüllas personas que part1•:1oaron dil"ecta o 

indirectamente en lc1 averiguac16n y el proceso oue se sica 

en contl"a del indio:iado, ya que ese hech•.:O Lle ccinsecuen•:ias 

jurfdicas como le• es el adecuar conductas dentro del tioc• 

para incuar un proceso es tambi~n una cc•nducta ilfcita, la 
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toma~a. e.n cui:=-rita. independientemente de que 

se inicie una aVerig·u~ciórl · preVi:a i:'ºr.. el :óygano 

Juy isdiC~ iorlar·· ~ri ;.; eÍ·~·~~~~~·t~·:.> e·~- que<_dicte 'la resolución« 

'·def~·~i.tiv~ ~bS,~1~/i~;,·d~· de cualq":'i·~r~ ,p~n-~ a~' p~ocesado en. los 

d~l i'tO~· ~~t- ..... i~oni:~ieS;; 

QUINTA: Nuestra legislación vigente establece 

que para el eJen:-icio de la accidn penal se satisfaaan 

deteYminados requisitos que establece nuestra C•:)nst i tuc 16n. 

de igual forma la legislación cumlln consideYa aue ejecutada 

una orden de aprehensión y dentro del término const i tuc ion al 

le harAn saber las garantias que le otorga el artkul<:• 20 

de la misma Constituc16n, además se le recibir.!n todos los 

testigos y dem.1s pruebas que ofrezca términr:•s legales; 

(artfculo 290 del C.P.P.) de manera tal que si tomamos 

consideración que con tales argumentos procesado tiene la 

oportunidad de demostrar en ese acto su inocen•:ia a efect.::o 

de que no se le cause un dañc1 por lci incoación del oYc .. :esc• 

los delitos del orden patrimonial, concluimos que 

pertinente otc•rgar término de tres dias lo 

establece el articulo 1~ de la Constitución, en virtud aue 

dicho t~rmino es demasiado corto para halleoarse de los 

medio~ de pl"ueba necesarios para provocar una conv ice i6n 

justa en el Animo del Juez que le resulte favorable al 

indiciado y, con ello evitar un agravio en patrimonio que 

sea objeto de repaYac ión cc•mo consecuencia de un proceso. 
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establecer nuestl"a leQislacidn 

penal una norma Jur fdica en la cual se establece la 

reparación del daño, debe tomarse ·en cuenta que el daño no 

sdlo puede ser en agravio del ofendido, pues éste se causa 

al- procesado tras a verle su.jetado a un proceso penal sin 

que se hayan satisfecho los \•equisitos constitucionales o 

existan declaraciones apócrifas pc•r quienes intervienen 

el asunto, de manera tal que el legislador debe tomar 

consideYaci6n los argumentos estableciendo en favr:•r del 

procesadi::i ino•:ente los delitos patrimoniales, otorgando 

una reparación justa y equitativa pc•r los agYav1os 

inconvenientes recibidos. 

Es por ello que concluimos toda 

motivación, que en nunstra legislacion penal se violan lo<;; 

derechos del procesado que t!S •:onsíderado inc•cente en l•:Js 

juicios por delitos patrim•:Jniales, ya que no se le pr-ocura 

resarc l r del daño e ausado por tal es m•:.¡, i VC•S y por end~n st:: 

proponen la restituci6n de la gal'c.rit!a ceinstitucional 

violada, siendo obligaci6n del 6!'"gano judicial conocedor de 

la causa el obligado procesal mente a repetir en contra de 

quienes resul t<Jn responsables del daf.c•. 

SEPTIMA: Las normas Jurfdicas existentes en 

nuestra legislación penal, 01·gani~.:1n la reparación del daño 

en el mismo proceso en que se determina 1 a •:aus<J, con tal de 

que no se haya cerrado la instrucción, resolvii!ndose en v!a 
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incidental_ O· en su caso alternat.ivamente prooone la 

responsab Ü id ad· e ivi 1 ant·e el. ·-Tribunal correspondiente y 

conforme· al p_r.oce~.imiento c~vil establecido. 

-'De est~ manera se proponu que el procesado 

i~o~~~te--~n los ctert tos patrimoniales, se vea f avorer. ido por 

el 6rgano jurisdiccional que al dictar la sentencia 

definitiva en sus considerandos determine, no s6lo los 

elementos que l•:t l levayon a considerar su inocencia, sino 

que ti\mbién utilize su facultad jurisdiccional para 

determinar quién o quienes deben de ser considerados 

responsables de la reparación de los daños causadc•s. 

En tales supuestos consideramos nue el 6n;:ianc• 

Jurisdiccional conoo:edor de la causa, debe ser el 

responsable de ejecutar la sentencia que condena la 

repara.; i6n del daño en favor del proi:esado. 

OCTAVA: Se propone que en rel ac ion los 

delitos del orden patrimonial, cm •:uyo caso los responsables 

por la comisión de la conducta il !cita ne• sean detenid•'.:IS en 

flagrancia, obte·mgan su libartad .:\L'n con sujeción al proo:cso 

garant i-ondo la reparac i6n del daño supuestamente causado, 

ya que hemos visto en la prAct ica pYofesional que 

Yeiteradas ocasiones se demuestya en el pyoceso la 

inculpabilidad del procesado por el mismo órgano judicial '.J 

en ocasiones por' el Tribunal de alzada col"respc•ndiente. EG 
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por ello ciue a _efecto de evitar se le cause un daño de 

irreparables ocnsecuencias pr'"opone~os ia:: modificai:ión-d.e las 
. . . . ' 

1 eyes i:~r·respond ientes ··otorgando' los presupuestos 

legislativos necesar io5>. 

NOVENAt Dentro de los daños que se causan a 

un procesado en los delitos patrimoniales aundando en los de 

daño soi: ial menester hacey mención que las personas que 

son privadas de la 1 ibertad por la supuesta 1:1:•m1si6n de un 

delito de los denominados patrimoniales, en luqar de que 

readapte a la sociedad, sal di"' e! con el J.nimo de hacerse 

Justicia propia y m.!s aij,n de la comisii!-n de un deltto de 

mayor {lravedad por 1-:• cual •:•:•nr:luimr:•s ow~ 

uno de los delitos abarcando en estos los patrimoniales v 

dein.is a que hace menci6n el C·'digc• Penal para el Distr1tc• 

federal y Territ.:irios Federales salvo en el •:as•:. de que no 

sean de aquellos en flagr.:tnr:ia alcan::en fian::M, e~tc· es con 

el obJeto de evitar t:l ga'=otü c:-.•.l:Sl·.; . .:, P•:•i" p.J.rtc del Gc-bicrn•:> 

y a su ve:: no exista un.:1 sc•bresaturación cm los centros de 

readaptaci•3n social, lo que traerá aparejada una pronta v 

exp~dita impartición de la justicia. 

DECIMA: A·:orde con la estimaci~n efectuada 

el resultado del proceso, establecem•::is que al ser objeto de 

aqravio el procesado en los delitos patrimoniales, el 

Organo Jurisdiccional debe tum.)r raz6n de los elementc•s ouP. 

lo llevan a dateYminar oue el sujeto activo del delito es 
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considerado inocentQ del delito que se le imputa, por lo que 

dentro de las cc•nsideraciones de la sentencia Qlle determina 

la 1 ibertad de éste, no sólo fundamentar.! tal Animo sino oue 

de igual manera aplicando la experiencia y el an.11 isis 

cronológico dei procedimiento penal tres fases, 

determinar.! el nllmero de personas que se ver.1.n obl iQadas a 

satis facer el agravio causado al pro•:esado, determinando una 

REPARACION do DAí-10 en favor de ~ste. 

Tal actitud jurisdiccional debe encontrarse 

fundamentada en la norma jurfdica aplicable, a efecto de oue 

no exista violac i6n legal alguna en contra de los 

responsables y, la justicia sea igual para todos. AdemAs se 

propone que el órgano judicial que conoció de la causa, sea 

el mismo que ejecute la Yesolu•:i6n supyacitada paya no verse 

afectada poY dispaYidad de c.-iterios por el Tribunal de 

Alzada. 

UND~CIMA: S~ concluye que nuestYo C6dioo 

Penal para el Distrito Federal deber-A estar sLUeto a 

estudio, pues al considerar prudente la reparaci·3n del daño 

al pYocesado en los delitos del orden patrimonial, el 

articule 31) Bis de la Ley cita tendrá que consid~rar co111.:• 

sujeto de reparación al procesado que las 

caracterfsticas que hemos venido comentando en este traba.j•:i 

de tesis. 
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