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IW!RODUCCI01' 

Bl ser hu11811o 11i111Pr• 11 ha regido por le;vea, 711. 111an 

lu de oerl!cter natural o bien 1118 ;jur!diou, enollllina4o siem

pre a manhneree el márgen de llituaoionea oonoretaa, ooaai1nan

do oon ello que con el transcurso del tie11po plasmara todas sus 

Yilloillitudee tanto en figuras ;jeregl!tiou, 01•0 pinturas en -

ba~ o relieve, adeda de anotarlBll tlllllbi 'n en c6di 0111 con pr1oi-

11i dn en cuanto a techas a• refieren, 

Aa! tenemos que el hombre oon posterioridad ;y dada su oep! 

cidad de diacernilli•nto lle&d a crear le7ee que pueden 111r oui 

o bien, que tienden a pertecaionar .u competttllld.eate, 7 oon - -

ello di6 un pue grand• a la lpooa aederna aotual, 

Bn KbJ.oo encontramos tal perhccidn en el artloule 14 

Conatitucional p'rra!o segundo, el cual ee llB principie Univer

sal, denominado por a1guao11 1111tudio1011 de la aateria, garant!a

orilllinal, ea la auel 1111 e1U• que q11eda pNhibide i11poa1r por 

Bimpll malogla pena alguna que no 111te dehnd.na4a per una -

le7 1xactaa111te 11¡1licabl1 al cu• •1Q>ec!tico del que se trate, 

oenati tll7end1 para noeetroe lea Prewpueate• del Delito por 111r 

el medie por •l mal 1e oreu les tip1111 penalee, 1111nqu1 elg11no11 

trata4illtu del derecho 110 conC1U1r4aa con m.111tre ba .. ~lliole,-

111 decir, que la norma o tipe penal 111 el uJlioo Pr11upu111to del 

Dali te, llt«udo a un grado de confundir a '8toe cen 1111 ele••a 

te8 d•l delito, De tal forma q1111 no11otr1s corroborar111011 en •l 

preau.h trab~o que la norma e tipe penal 1111 el 11Dioe PreBU.- -
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pueeto del Dell to, en virtud de ne neceai tar do nillgltn etro •l!, 

••nte para peder sub si eti r, como loe elementoa del delito, lee 

cual.011 para eXistir aoceai tan de la conjugaci6n de ellos miames 

para darle aacimiento al delito • 

.llll ol campo doctrinario del dorecho pelllll., eXist•• un 1in

m1mero d• 1;eer!aa, en 1;orno a lea postulados penales, pues ta -

1 h• aido il!posiblo unit~carlee, 7a que cada ,jurista sigue la -

1'eor!a o eorr.1 ea1;e que l• satisfaga jur!di ea • cul turalment•, -

1 la teor!a de lee Proeupuea1;oa del Delito ao podrían ser la -

uoepc1'n, en vir1;ud do que t11111b1'n ha siclo ob,j eto de ndl tiples 

ori ti cu, al oer aoeptada por lee Doctrinarios del derecho 1 no 

plenamente, pues cada .-itor loa claeitioa a eu 110de, eumáÍldelee 

o rHt~olee elementos que lee perteaeaoan e bien loa niegan -

total o parcial•ento. Ahero bien, dentro de la Doctrina del De

recho •• han elaborado ua ainul11ero el.o orlteriea 1 crfticaa a -

la vos aoerca de lea Pre1111pv.ea1'H del Doli "º• pere no11otroe nt

preteDde•oe en la preeenh 1'eeia hacer uaa 11'8, sino por el COJ! 

1;rario, 1'ra1'ar do unificar un criterio que sirva para wee1'n -

Derecho Penal Mexlcano, depuraado las 7a existentes, con razen! 

mientoe 1 fundamentos l•iteO-:. júr!diooa, 

Por dlU•o ubioare11oa la naturaleza jur!dica de loa Preeu

~ pueatoe del DelUo, punte de rt tal i!llportancia para poder ha;. -

blar oon liber1;ad de ellos 1 aceptarle plonaaent;o, 

Ba de hacer notar qae la toer!a do loa Presupuestos del D! 

11 to ea relativamente weva,por lo mieme,mchoe tratadietaa la 

han abordado con la ambici41n de aportar ruevae teorías en el 

4mbi to penal, pero deeatortunadamente han hecho uaa mezoolanze

que loe ha lleyado a contundir, como veremos en pilginae poste -



III 

riorH lo que es, o lo que debe entenderse por pre11upueste de -

un delito '1 por elemento del mismo, 

Por .Uiimo es importante 4eetace.r que la bl.bliegraf:!a en -

el campo de loe Presupuestos del Delito 11e reduce a un m:!nime -

por 1811 razones antee expuestas, 



CAPI1'ULO I GENESIS DB LOS PRESUPUBS

fOS DBL DBLifO. 

A) I!ALIA 

B) IBUCO. 
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ITALIA 

Dentro de loe aspectoe más sobresalientes del univer

so jur!<Jico encontramos una. extensa. gema legislativa. en el Con

tinente &lropeo, pero en exclusiva. en Roma, la cual fue le. cuna 

de ln legislRcicSn jur!dica, y que mk importancia revisti6 en -

el ámbito jurídico universal. 

Sn Roma se locelize.n diversas etapas jur!dicas por las que 

ha. !do a.travesando, desde épocas remotas cuyo carácter jur!dico 

era precario, hasta ll~ar en la actualidad a formar una coq>l,!!. 

ta metodolog!e legislativa. Por lo que respecta al mundo, 6ste

se ve influenciado jur!dicamente por el derecho Romano, por la

que se ve en la necesidad de importar ideas y pensamientos jur!_ 

di cos Romanos , 

Antes de proseguir ea necesario conocer la etimolog!a del

vooa.blo jur!dico derecho, ya que nos aportara elementos intere

santee acerca del f en6meno eocia.l que vamos e. tratar. 

Loe griegos,en época de Homero, ten!an tres expresiones de 

carácter jur!di co, las cueles eran: '?hemie, Themitas, y Dicai ,

cuyo significado era - estatutos '1 expoeic16n -, aunque avecee

ten!llll el sentido de decisiones judicial.os. 

El Diccionario ¿e la l.angua .llapaíiola dice que la_:palabra 

derecho proviene del lat!n - ~irectus -, participio pe.se.do de 

dir!gere - que eignifice dirigir, y como una derivación de - r,! 

gere - que significa. conúucir o guiar, 
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Teni endo ya asentado lo anterior, daremos la definici6n de der.!!. 

cho Romano en sentido estricto~ • Be el derecho definido en loe 

escritos de loe juristas de la antigua Roma, principalmente en

los de los juristas calificados como "clásicos", ea decir, en -

los eeoritos de aquellos juristas que vivieron entre el llflo r30 

a.c. y 230 d.c. Como la mayor parte de los escritos de los ju

ristas clásicos loe conocemos a trsv6s de la compilaci6n de te! 

toe jur!dicoe hecha por el emperador Justiniano en loa efios 

529 a 534 y conocida por el nombre de Corpus Iuria Civilie, pue 

de decirse que el derecho Romano es el derecho definido en el -

Corpus Iurie CiVilie,n(r) 

Nos ocuparemos ahora del derecho penal en Roma que es la -

materia que nos corresponde estudiar. 

El derecho penal Romano lo vamos e encontrar en dos aspec

tos:· En un sentido religioso y en una Inetituci6n política, sm

boe aspectos corresponden a la historia antigua de Roma, loe -

cuales se vieron influenciados por el ámbito religioso oriental 

y por el político procedente de gracia, teni6ndo como dnico re

eul tado la implantaci6n de lR ley de las Doce Tab¡aa. 

Dentro de las primeras etapas del derecho penal Romano, se 

encuentra la implantaci6n de la. pena capita.l como sanci6n, a 

la cua.l eran sometidos loe infractores de lu leyj la pena capi

tal representaba diferentes tipos de métodos para que ee lleva

ra a efecto, entre loe que encontramos, está la condena a la -

horca,la cual en 6ea 6poca era la más novedosa, otro método era 

la crucificxi6n, 6eta dltima era una pena antiquísima. 

( I~-Diccionario Jur!dico l!lexiceno, í>ditorial UllAK, Tomo III, 
116xico 1983, p. 203. 
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Tambi6n encontramos el CUlleum, consistente en encerrar al de--

lincuente en un seco de cuero con varios e.ni.males que podía aer 

deepefiado o arrojado al mar. La Vi'ri Combuatio, Aste m6todo ºº!! 
aist!a en quemar vivo a1 delincuente. La Bastiia Obiaotio, oon

eieti6 en que el delincuente tenía que luchar con una fiera en

loe juegos ciroences, o simplemente otorgar a loe delincuentes

ª las beetiae, junto con eue esclavos u hombree libres ofreci -

dos voluntariamente. 

Estas eran unae de laa 111111 tiples formas de lograr qua el -

delincuente quedara exculpado de sus dali toe, con lo cual el -

sistema raligioeo quedaría en paz con la sociedad. 

Con el transcurso del tiempo ea presenta un 011111bio dentro

del aspecto de la pena capital, el cual consiste en la condena

ª trabej os, que bien podían ser desarrollados en las IÚ.naa -

( opus meta111 ) , depoMaoi6n 7 relegaoi6n, oonaietentes m 

asear le.a callee 7 cloacae, o ayudar en los bafloa pdblicoe,eto. 

" La condena All LUDOS, a la Baouela de Gla41adoree desti115 

dos a combatir en el circo, que no ara una propia pena de 111111r

te, ni implicaba la pt!rdida de la ciudadanl'-1 la Deportaoi6n -

perPetua a un lugar determinado a la que co~untamente se impo

nte la p6rdida da la ciudadanía 7 frecuentemente la confisca- -

oi6n de bienes¡ le relegac16n a una localidad o regi6n, aedida 

que da proóedimiento administrativo se transformo en pena bajo 

el Imperio; T11D1bi'n se aplioar6n penas corporalae, comor Laªª.!:. 

ca, 111J.tilaoiones, azotes, pel.oe.•(2) 

Bn el siglo 'f a,c. e11 en el que se alcanza el perfecciona.-

(2).- CUELLO CALON, iligenio. Derecho Penal Parte General, E<lit. -
Boech, S.A., Vol. I, Barcelona, Espal'!.a 1975, P• 7I. 
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miento de la ley de las Doce TablBll ;y se localizan dos 6pooae' 

a) La Jl!l.etoria antigua la cual finaliza con la publicación del"." 

Corpus Iurie ( Siglo VI d.C-. ) , y b) La Historia Moderna, que

da inició con la Alta Edad J!edia, entre los pueblos Alemanes 

hasta su si tuaci 6n vigente. 

Dentro de l.a Historia antigua encontramos una serie de su

cesos entre loe m!W relevantes esta la división del derecho Ro

mano en 3 etapas, La Arcaica, Cll1sioa, y Poscli!.sica, 

En la etapa Arcaica, ee registran estudios avanzados de -

derecho, loe juristas de 6sa fpooa tienen el ánimo de plasmar -

sus ideas y pensamientos jurídicos en base a sus estudios real!, 

11adoe, tambUn mantienen independencia de ideas y de criterio -

respecto el poder pdblico, en base a ello ea que 1111menta su -

aoeno jurídico penal. 

En la 6poca Clásica se toma un sentido de epreciaci6n juzi 

dioa mú ~lio, ea decir, eet! en eu real apogeo el derecho -

penal, loe criterios son más respetados, y las ideas jur!dicas

alcanzan un mayor n!vel intelectual, considerando qua todo debe 

de manej aree conforme a derecho. Pero todo avance que había al

canzado con loe estudios realizados por parte de loe juristas,

ee ve suspendido, debido a que el emperador Adriano, ansioso -.. 

por mantener todo bajo control, solo logra burocratizar la ju

risprudencia, impidiendo que logren más avances los eetudioeoe

del derecho en el campo jurídico. Loe legisladores preocupadoe

por tales hechos se esfuerzan en hacer nuevos estudios a fondo

creando asf jurisprudencias penales pertec.~ae, Así encontremos

que el derecho de le. ep6ca clásica fue la doctrino que roe ju

ristas elaboraron. 
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Poehrio.nnente dicha etapa viene en decadencia cen la deaapari

ci6n de loe ;juristas cU.aicoe por el eflo 230 d,Q. 

Dando ini ci6 la 4poca Poecl'8l:oa, la oual es totalmente e!!_ 

:f'erente a lae anteriores, en virtud de que el llq>erador va a 

dirigir la jurisprudencia en su realizacida, ae! come preeentar 

ua estudio del derecho elaborado por 'l miemo, mediante le;ree,

en 'eta 4poca ee termina la publicacidn del Corpus Iurie Civi -

lie, siendo por medio de bte, per el cual tene•oe conocimiento 

del derecho cl'81co, 

Por lo que respecta a la • Historia Mederaa clel. derecho 

Romano consiste búicaaente en 1118 diverau leoiurae • interpr,! 

tacionee que ee hu hecho del Corpus Iuria a le large 491 - - -

tiempo.• ( 3) 

A quien 11e debe la primera interpretac14n del Cerpua Iuria 

la cual trajo consigo mparej ada una gru truoeadencia u a la 

eecuela d• lee Gloeadoree, y 'et• aucede di&rut• la Bdad ••tia, 
•• loe siglos comprendidos del XII al XIII, y úa tarde per loa 

Po11gloeadoree o Comeatarietae en loe aigloe XIV- XVI, ambae 

eaouelas detel"llinan que el Corpus Iurie 811 el derecho Vigente 

del Sacro Imperio Romano. 

Por lo que hace a la interpretaci4a d•arrollada per loe 

Gloaadcrea ellos deseaban eicplicar el Cerpua Iurie, as! como 

eatablecer una w.eva doctrina jur!dica, la cual !ba a tener aua 

baeee en el Corpua Iuria, Peateriormente la obra de loe Glosad.!!. 

re11 se ve resumida en la Gran Glcea o Glosa Ordinaria de - - -

Acurcio en el afio de 1227. 

(3) .-Diccionario Jur!dico Mexicano, Tome III, p, 203. 
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Tiempo m6s tarde al realizarse nuevas ediciones en la - -

Edad Media. del Corpus Iuris, Gste se encontrabe. a.compaña.do de -

la. Gran Glosa.. 

Los Poagloeadoree o Comentaristas, como su nombre lo Indi

ca su final.ida.d era. dedicarse a hacer comentarios en base a lae 

explicaciones de loa textos del Corpus Iu.rie, cuyo tlnico objeto 

era llevarlos a la. pr4ctiwa. Rl. logro que obtuvieron loe Posgl.2, 

eadoree o Comentaristas fue el haber elaborado una doctrina. ju

rfdioa comdn, o derecho ooDllÍn, que ee aplico en loe pe.!eee Ori!. 

ti.uoe. 
uf de Geta forma. trasoendi6 a Al.ema.nia donde coneti tuy6 -

el punto principal, al dar inicio una tradioi6n jurldioa que -

fue el { USUS IOJ>BHRUS PANJ>ECTABUll ) , el oual fue elaborado por 

medio del Oorpue Iurie. A 6ea doctrina. ee le denominó Derecho -

de Pl!llldectas, el mal 11'8 tarde fue vaciado en el Código Oivil

.ileaAn, 114em'8 de o"troe 0641.goe lbrop•oe 1 AJD6rloanoa, loe cua

les ee TI.aron influenciados por dicho código. 

Posteriormente se presenta una nueva 6pooe. que ee la del -

Benaaimiento, durante la cucl. ee llevan a et'ecto estudios a co~ 

oienoia del derecho. 

Dllrente el peri64o del Renacimiento enoontremoe un 1111evo -

m6todo jurídico denominado lfoa Gal.licue', de cará~er erudito, -

el cual pretendfa •n'tender al Oorpue lurte, como t'uente hiet6r!, 

ca del Derecho Romano. 

~1111bi6n en Gata &poca se crea la escuela Humanista, cuyo -

principal exponente fue Cujas o CUyaoio ( 1522 - 1590 ) , eatu

dioeo de la 111ateria jur!dica, reconoce que el Corpus luris ea -

de gran valor debido a eue md,gnificae bases jurldicaa. 
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5iguimdol• a la escuela hu.maniata, hace su spe.rici6n una nueva 

eBcuela, la del Bacionalismo Jurídico, que domin6 del siglo - -

XVII al XVIII, esta busca encontrar en el Corpus Iur:l.e la Ratio 

Scr:l.pta, 1 no el Tex1;o de BUtor:l.dad. 

Posteriormente surge el Oode Civil Pranode de I804, as! -

como diYer11C1B C6digoe Blropeoe 7 u6r:l.canos con influencia del-

06digo rrsnc6s. 

No •11 sino hasta el af1o de I889, en que 11e logra obtener -

por fin un C6digo Penal Italiano, el cual fu.e considerado como

•l mayor avance y 106ro dentro de la oivilisaoi6n jur!dioa con

temporánea, el cual representaba las defensas, ee! oo•o un nue

vo fundamento dentro del orden social, este o64igo en eu conte

nido trata de eliminar la delincuencia en Italia. 

Kl. jurista Bnriqus Peaaina e11oriber • • • • Son dignos de -

menoi6n las detend.nmcioo .. que establece sobre las reglas gen! 

ralee que prHideo a la i111putaoi6n de 1011 hecho11 punibles sobre 

loa referentH a laa TIU'iu f'lllliliu de delito11.•(4) 

il C6digo Penal Italiano, Be la puede calificar de fieú

ble, en Yiriud de que no llagaba a los extreaos, 11ino que pre-

sentaba todav!a influencia del o6digo frano6s, as! COllO por - -

parte del derecho can6nioo, aotiYo por lo que la igle11ia se Ye

•n la necesidad de eludir el cumplimiento de los castigos cIUe

les, que antes i111pon!a, entre otros el mitigar el poder da la •

euparstic16n daepUde4a, 1 pone fin al inmoderado atan da peJ111e 
ou oi6n de los delinc::uantaa, CUJ'S finalidad era la de hacerles : 

cuqilir lllle castigos. 

(4) • ...PBS5IllA, Enrique. Blamantoe de Derecho Penal. Editorial Reus 
S ••• , Vol. IV 1 •adrid, Beplllia 1936, p. 140. 
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Bl Cristianismo es el que pone m'8 4!nfasis en buscar Blll- -

plioe horizontes dentro del campo de los investigaaione• ;lúr!d!, 

01111, relativas al campo del derecho penal, asimismo 'el Cristie• 

nismo ayuda al enlace de las modernas o1Vilizaoiones, en base a 

au lega.do de principios jurídicos, en Vinad de que en la igle

sia es en la que recala la punici6n de loe dell tos. 

Bl jurista &nrique P88sina expresar • Bl Cristianismo abre 

amplios horisontes al progreso penal, da ouerpo y i'o1'911l a inst!, 

tucionee y dictados nucho m4s peri'ectos que cuanto nos legar6n 

laa Tie;la.s oirilisaciones.•(5) 

Bl C6digo Italiano de I889, estaba diVidido en 3 libros, -

conteniendo en el primero de ell011 1 los delitos ( rNti ) • 7 de 

las penas en general; Bl segundo, 1111 oon·hnido ee baellba ezolu

sivamente en loe deli toe en especie, 1 por dltiao, el teroero,

al cual hace rehrenci a a las faltas ( oontraveDllioni ) en IMIJI! 

cie. 

(5),-Id .. Op. Cito P• 144• 
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•EXICO 

il hablar da 111.SXico ae ir miia allá de una civiliza- -

ci6n, es ae! como a trav6e del tiempo encontramos un sin fin de 

culturas, entre las más importantes cabe deetaoar: La •a;rn, 

Tarasca, Tlaxcal teca, y por dl timo el Imperio Azteca. 

A partir de entonces selialaremos qua la más grande de to

das ellas f11e el Imperio Azteca, cuya grandeza hace patente eu

deseo de vivir y fructiferar una alianza entre todas y oada una 

de las tri.bue aledaflae al Imperio. 

Resulta difícil calcular cuantos millones de indígenas se

enccntraban en K6xico durante 6sa ~poca, más consideramos que -

sumaban millones, Todos ee encontraban unidos mediante una org_! 

nizaci6n de tipo administrativo y pmal., en Tirtud de 11er mate

rias importantes para una civilizacidn tan vesta como lo fue el 

Imperio Azteca. 

lle precisamente en ella, donde se centra la atenci 6n y de

sarrollo de una cultura floreciente, cuya extensidn ee verific.!! 

ba desde la costa da Veracruz hasta la antigua Ciudad de Tano~ 

ti tlán. 

Su hietcri a se encuentra plasmada a trair6s de pintura Ja

rogl!fica, que se reduce a ano.les o ef6meridas, en ellas se 

hac!an las anotaciones correspondientes da loe afloa y su suce-

si6n de manera cle.ra y precisa, de tal forma que su metodología 

era perfecta, lo cucl es fundru:iental para precisar la historie, 
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Deapu•e de hacer la anotaoidn del año oorreepondiente, colooa--

ban el suceso que deseaban conei,;nar, manteniendo una vincula-

Oidn entre la oronolog!a y loa sucesos histdriooa; En sus pinl:!!, 

ras usaban caracteres figurativos,, simbdli coa, ideográfi coa, f~ 

nhicoe, que repreaentaban una idea completa de lo que que.rian

expraear, en todas el.las consi&naban lu batallas y conquistas, 

entel'llledadea, hambrea, todo tipo de :fendmenoe natura.les, en fin 

toda clase de suceeoe que lee hab.!an aconteoido. 

Aaimismo cabe advertir que cada una de •atas tribue poee-

!an leyes die!mbolae sin nincdn orden aiatedtioo, mediante las 

cual.es ee re&.!an principal.mente por pinturas j erocl.!fi oaa, cdd!_ 

oee, y a(n en laa pinturas hechas beJo relieve, en las cual.ea -

ee encontraban plasmadas eue leyes e historia • 

.l oontin.tac16n entraremos al estudio de la 6poca Precorte

aiana, en la cuel. haremos reterenaia al derecho preoortesiano,

con la debida oonoienoia de eaber que fue aquel derecho Vi'gente 

haeta el dfa en que es efeotud la oonquieta eepallola en Am•rtoa • 

.la! tenemos que antea de la llqada de loe eepaliolee al -

Nuevo Continente, e:d.et!an un inmmerable de tribus abor.!genes, 

7 ea mantenían en paz mediante sus leyes, pu6s no penai t!an que 

nadie violara sua leyes, da 6ete modo, advertimos que 1111y remo

tamente ten.!en idea de una ley y la forma en que debería apli

carse, lae cuales encontramos con caracter de rudimentariasJ -

prueba de ello ea que hasta nuestros d.!as conocemos a las máe -

eobrealllientea tribu•, eue vestigios, oivilir.aoidn y oulture,lo 

cual nincunaa otras han tenido, por lo tanto para nosotros ea -

un lecado cultural de todas ellas. 
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Kl. laeetro Rmil Carrnncá y Tn.tjillo eecriber " No obstante 

queremos, con toda pn.tdencia, reseñar algunos datos sobre el- -

Derecho Precorteeinno, a reserva de que lleguen a ser pondera~ 

dos más sobriamente, 

Se da por cierta la existencia de un llamado • C6digo Pe-

nal de Netzahualc6yotl" , para Texcoco, y se estima que, segdn

ál, el juez ten!a amplia libertad para fijar lRB penas que se -

contaban principalmente las de nuerte y eeclavi tud, con la con

fiscaci 6n, destierro, suspensión o destitución de empleo y 

hasta priei6n en cárcel, o en el propio domicilio, Loa adlil te-

roe DO?l'rendidos in/fraganti delito eran lapidados o estrangul!_ 

dos ,"(6) 

Durante el período precorteeiano las tribus eran denomina

das Reinos y Sei!orios, encontramos precieBJ11ente en 6eta 6poca -

al Pueblo Maya, quien ee ha oaraoter.faado por eu salvajismo en

cuanto a tratar de hacer cuqilir eue leyes de tipo penal, de -

tal modo que ee trata de hacer justicia evitando que ningdn de

lito quedara in:pune. 

Loe Ma;yae no tomaban en oonsideraci6n la posici6n social. -

del que come ti era delito, sino lfni ca y oxclusi vamente el hecho

llevado a cabo en contra de eue leyes penales, cuya penalidad -

variaba de acuerdo a la gravedad que representaba el delito, 

Consideraban conveniente que en cuento se proruncie.ra Sen

tencia en contra del sujeto violador de le loy, ésta no pod!a • 

ser en ninglin momento apelable. 

(6),-CARRANCA Y TRUJILLO, Rmll. Derecho Penal lexicano, Parte -
~. Edit, Porrlfa, S,A., M6xioo I982, paga. 1I2, II). 
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Bnoontramos que a pesar de su alta cultura y civilización 

del pueblo Maya dentro de los campos de las ciencias exactea -

hasta las esferas humanieti cae, tenían sus propios m•:todos xud!, 

mentarlos para castigar, cuya finalidad era hacer cumplir la- -

le:r. 

•·Loe Batabs o caciquee tenían a su cargo la función de- -

juzgar y aplicaban como penas principales la 11Uerte y la eecla

'ri tud1 la primera se reservaba para loe ad1Uteros, homicidas, -

ino9114iarioe, raptoree y oorniptoree de doncellas; la eecunda -

para loe ladrones. Si el autor del robo era un eei'lor prinoipal

ee le labraba el rostro, desde la barba hasta la frenter(7) 

Hemos encontrado en el pueblo •a:ra diversos delitos, ae!-

oomo su eanci6n respectiva, desafortunadamente no encontramos -

absolutamente nada escrito respecto de los presupuestos del de

lito, ei endo la materia que nos ocupa, 

Por lo que respecta al Pueblo Tarasco, •ate nos ofre

ce con un erado m4s encente, una serie de medidas :r penalida

des para todos sus cobemados 1 todo ello con m4e cxueldad 7 se!. 

va;liemo, oreemos que se val!an de datas penas con la finalidad 

de erradicar en mayor escala la comie16n de loe delitos. 

B1 pueblo Tarasco posee una doble oaraoter!etica, :r la en

contramos precisamente al hacer cumplir el ordenaaiento penal a 

todo aquel miembro de la población que se encontrará dentro de

un il!oito penal, úa no oonfonne con que se le ceetigara el -

culpable, el ordenamiento penal hace referencia a la penalidod, 

(7) .-CASTELJ.ANOS TKNA, Pernando. Lineamientos Elementales de De 
recho Penal. &lit, Pornla, S.A.., ••neo 1979,p. 40. 
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la cu.al debla extenderse hasta el 111 timo desceaüente del cu.lP.! 

ble. Bl. profeaor Cutellenos Tena escribe al rHpector • Bl. - -

adulterio habido con mujer del soberano o Calsontai •• caati&•

ba no 11610 con la 1111erte del adliltero, Bino trascendía a teda -

la familias loe biene11 del culpable eran confiecadoe • •• • il 

forjador de mj eres le rompían la boca hasta laa orejas e11Pal'e 

dolo despu611 hasta hacerlo morir. Bl. heohioero era arra11trado -

YiYo o 11e le lapidaba. A quien robara por priaera yes, ¡eneral

mente se le perdonaba, pero ai reincidía, se le hacia de11pefiar, 

dejando c¡ue eu cuerpo fuese colllido por lu aYea.•(8) 

Bata era la fonna como se hacía CUlll'lir la ;jueticia por el 

eumo Sacerdote 1 en otr1111 ocaaione11 por el Soberano o Calsontld.. 

Como nos hemos podido percatar al realizar el estudio del -

pueblo Tarasco• l'lo encontramos niDClin indicio c¡ue no11 pueda 81!!, 

dar a verificar ei se había escrito al&o referente a loe Pre~ 

pue11toe del Delito. 

Tocante al Pueblo Tlaxcal teca, '8te al i¡uel c¡ue lu- · 

dos culturas anteriores, no mermo eu selvajiamo, por el contra

rio, se mantuvo aancuinario reapecto de eu ordenaaiento penal,

al imponer una pena en coa.In; la cual fue la pena de merte pa

ra la mayoría de loa deli toa. Ad1111d.s encontramos en este pueblo, 

la idea rudimentaria de la p6rdida de la libertad. 

Redl Carranc4 noe dice al reepectot " Pena de alerte para -

el c¡ue faltara al respeto a aua padrea, para el causante de gr.! 

ve dl!lflo al pueblo, para el traidor a1 r&J' o al Batado, para el

c¡ue en la ¡uerra usara las insignias reales, para el c¡ue maltr! 

(8).- Idea, Dp, Cit. p. 41. 
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tara a un embajador, 111errero o ministro del rey, para loe que

destru7era.n loe l!mi tes pueetOl!I en el oempo, para loe jueces- -

que untenciarsn injustamente o contra la ley o que dieran al -

rey relaci 6n falsa de alcdn negocio, para el que en la guerra -

ro!llpiera 1ae hostilidades sin orden para ello o abandonara la -

bandera o desobedeciera, para el que matiµ-a a la m;I er propia -

aunque la sorprendiera en adulterio, para los a.dt1lteros, para -

el incestuoso en primer erado, para el hoabre o la aijer que- -

usara vestidos i11propioe de BU sexo, para el ladr611 de ;I 071111 de 

oro, para loe dilapidadores de la herencia de llUB padree. La- -

1Uerte era por ahorClllliento, lapidaoidn, decapi tac16n o dHOUfL!: 

Usuiento. Se oonoc!a tambi6n la pena de p6rdJ.da de la lib•r--

1'11d.•(9) 

Dentro de '8te pueblo !laxcelteoa, como h .. 011 podido apre

ciar, la aayor!a de loe deli toe tenfBn su reepectiva p-, loa

oualee ae encontraban plasmados en foJ9& iudiuntaria en 0661-
011, ptatuna, etc. eto. u! como su forsa peculiar de haoerlaa 

ou11pltr, ea lúenbhle no haber encontrado abaoluta11ente nada -

esor:I. to de lo que noe ocupa respecto a los Preaupueatoa del D•

li to. 

Sin duda la aú crande oivilir;aoi6n que se registro -

hasta antes de la Conquista l!spai1ola file el Pueblo A11teoa, en -

virtud de ser el Slftor!o avB111111do en todos los upeotoa de Ore! 

n1sao16n Adaú.niotrativa y Lecislativa, ea que c:rupoa de tribu.a

... pequel'lu •• unen a ella, entre las q11e ftpren el pueblo -

texcocano, •l •exica y el de taouba, de tel fo1'9a q11e al varee-

(9) .- CARRANCA Y TJID'JILLO, R.Sl. Derecho Pealll. •eld.oano. Parte-
08Jleral.. P• II5. 
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incrementado el grupo sociel Azteca, ee que eu extensi6n se Ya-

haciendo mi1s grande, sus dolllinioe se extendian en una vasta - -

sona, desde loe Valles de M6xico, la Costa del Golfo, hasta el

centro de Tenochtitlán, 

Fuera del Seflor!o Asteoa se manten!en relaciones de oonvivencia 

con Seflorios independientes, lo cual conolu;v6 a la llegada de 

los Conquistadores Bspefloles, 

Dentro de su organizaoi6n legal encontramos que BUS le;vea

estaban plasmadas en c6dices, pinturas j erogl!fioaa "f signos -

,gráficos, en las cuales hac!sn snotacionee que ore!1111 pertinen

tes "f de relevancia para su Sociedad, 11edie.nte BUS le7e11 ee que 

se conducía mejor su vasto Imperio. 

Dentro de sus le1es penales encontrB11os dos fipras impor

tantes s: Cihuac6atl 7 'flatoani , 

• Bl. Cihuac6atl, por su parte, 'l;en!a Blpnas faoul tadH- -

que penal ten distinguirlo del 'flatoani, de quien era geaelo d.e

a01erdo oon la viei6n dual que del 1111ndo ten!an loe mexioaa. 2!l 
tre aetas faoul tades se hallaban la de condenar a auerte sin °'.!. 

tor1r;aci6n del Tlatoani, disponer de los tributos, distribuir a 

loe cautivos que habrían de sacrificarse para que fueren alime!! 

tadoe los dioses; asimismo le campetfa deterainar la foraa en -

que se sacrificar!an.•(IO) 

Bn lo referente al flatoani r • 11 rango m4s elevado -

era el del re1 o Tlatoani ( en plural Tlatcque o Tlatoanine ) ,

que li teralaente eicnifi ceba hablador, mand6n o gobernante. Bra 

(IO).-Diocionario Jurídico •ex:l.cano,Edit. UNAJ!,Primera Edici6n. 
Toao III, 1!6xico 1§83,p. 129, 
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•1 11oberano de una oiudad o Sefl.or!o. Bl. '?latoani era la autori

dad suprema de su eeiior!o '1 combinaba funciones oivilee, milit,! 

res, relicio11aa, judiciales y lepalaUvae.• (II) 

Pese a que el pueblo A11teca 11e dietincuio brillantemente -

•n cualquier Anculo de cultura, '1 e1 haber oontado con dos eut_2 

ridadts importantes dentro de eu eocl.edad, cada uno con eutori

dad eepec!fica a eu cargo, es que no encontramos dentro de eu -

úbito jurídico, menci6n alguna que denotara la existencia de -

los Presupuestos del Dell to. 

La Bpoca Colonial, al hablar de ella, e11 tomar en cb!! 

11ideraci6n todo un contexto, abar08Ddo desde las eociedadee in

d!genae existentes antes de la llet:eda de loa Bllpai'loles. 

Hioiaoe p. una remaabran11a acerca de las sociedades ind!

s•nu .... important&11 dentro del período preoorteeieno, en la -

Clllal noe peroatuoe que la foxwa de aplioacidn de eus le7es fue 

por d•4s cruel. 7 11alv~e, como lo allflal- en loe puntoa rel,! 

'tivos a loe puebloe;lla;p., !araaco, !laxcalteca, '1 A11teca, de -

mostrando as! cada una, eu manera diferente de tradiciones 7 -

oostullbree legal ea. 

A la llacada de loe Bepaflolee al l'luovo Continente loe Rei

nos y Seilor!oe, '1 en especial loe Ar:tecae, quienes confundidoe

oon sus oroencias penaardn que ere Quetzalcdatl, que ven!a a -

gobernar llU Sef!.or!o, 7 en virtud de la foraa pao!fioa de su re

cibimiento, ae lee facilito la traioi6n por parte de loe l!spafl_a 

1ee. !'lo tardaron loa aboñgenea en percatarae de las verdaderas 

(II}.- Biatoria General de Mhico. Bdici6n Especial, SEP/Bl Oo-
19do de Mfuoo. Vol. I., llbico I98I, p. 192. 
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intenaionee de loe Bspeflolee, pu6e .Setos empe11aron a oombatir -

en contra de loe pueblos; destruyendo todo lo que encontraban a 

eu al.cano•, CU)'ll reacción de loe abor!cenH fue el comprender -

que deb:Ce.n de salvar sus vide.e y ealv~e.rdar la eoberan:Ca imp.! 

rente hasta Aeoe días, 

Loe Bepef1olee combatieron contra loe indígenas, lo que ea

torno en una lucha inoe.neable 1 desigual para loe nativos, la -

finalidad de loe Bspai!olee era la da someter a todos loe Reinos 

y Seflor:Coe, e implantar eue propie.e ideoloef ae, le7ee, costum

bres, religión. 

n pueblo que m6e trabajo lee costo dominar, tue al. Aahoa 

el cual aupo imponerse ante el enemigo, en la priaera mitad de

la Conquiata, era el pueblo que contaba con una extraordinaria

organización, debido a 6ee hecho, ae que sucumbierón baetante•

Bep efl olee , 

Poeterionmnh ee vieron mermadas las tuanu dal Pueblo -

Azteca, ello ocurrió en :ta segunda etmpa de la Conquista, al no 

contar con buena artillería, ee ae:C de '8te modo que quedan eo

metidoe bajo la fuerza de la influencia Bllpeflola. 

A partir de .See momento loe Eepel'\olee empezar6n a hacer y 

deehaoer lo que deseaban con la sociedad illd!gena, dado qua i

planteban en fonna arbi trarin eue leyes, y hacen una t1'1Ul8poei

oión de eu cultura al Nuevo Continente, en fonna personal. oree

moe que no debió de darse el cambio tan draetioemente, sino - -

dicho cambio debió af'actue.rae paulatinamente, con la final.idad

de qua loe ind:Cgenne ee empezaran a ambientar y no tener como -

consecuencia problemas. 

Por una parte los ind!genae no ea acostumbraban a eu nueva 
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vida, llena de combinaciones qua nunca antes hab!an peneado 1 las 

cuales chocaban con eue coetumbree ancestrales 1 tradiciones; -

Dando origen a luchas internas dentro de la Epoca Colonial, el -

verse relegados a otro plano eociaJ., 

Aa! ee como encontramos una ser.is de disposiaionea en las -

que tratan de menguar el descontento imperante de loe aborigenes 

Bl emperador Carlos V 1 emi ti6 una diepoeioi6n, la cu.al tue

recogida por la Becopilaoi6n de Indias1 m'1s tarde, el emperador 

ordenaba que se debían de respetar, proteger le7ee y costumbres

indfgenas a menos que tueran en contra de la fe o la moral, 

Aa! es como da origen un nuevo cuerpo ;jurídico, al provenir 

leyes y disposiaionee de &lropa, .:¡ue trataron de mezclarse con -

las le;ree indígenas lo cual nunca pro11pero, 

Durante la .Bpoca Colonial estuvo en vigor la legialaoi6n de 

Castilla, la cual era conocida con el noabre de Leyes de Toro, -

fata eetllvo v!i¡ente por orden de las Le:rea de Indias, sin embar

co no era aplicable por contraatar con cada una de lae coetum- -

brea aborígenes del lluevo Continente, 

Aa! encontramos que 1· • La Becopilaci6n de las Leyee de loe 

Reynoe de lae Indias de 1680 1 constituy6 el ouerpo principal de

le1e11 de la Colonia, 0011pletado con los BUtos acordados hBSta -

Carlos III ( I759), A partir de late monarca comenzo una legiel!; 

ci6n IDás eistematisada, que di6 origen a las Ordenanzas de Inte.!! 

dentes y a le.e de Miner!a."(I2) 

La Recopilaci6n de Indias constaba de nueve libros, el li-· 

bro VII 1 hacía referencia acerca de la poli c!a, prisiones, incl)l 

si ve hablaba de derecho penal. 

(I2) • ..OAmWIOA Y 'l!B!JJILLO, Rmil. Derecho Penal Mexicano, Parte -
General , p, II7 , 
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En el contenido de las leyes de In4iaa 11e detel'lllinaba que

las Leyes de Toro, deberían de eer oomunee para loe Blspaftole11 y 

11Upletoriae para loe Ind!genae, a laa Leyes ooamee no ee le11 -

daba la debida aplice.ci6n, de e.cuerdo a la eetipulaci6n de laa

Leyee de Indias, sino conforme desearan aplicarle.e, unicemente

en materia jurídica. 

Al respecto el profesor Ignacio Villaloboe eeoriber " Se -

aplicaban en la misma oonfuei6n reinante en la metr6poli, dude 

el fuero Real ;y lae Partidas, haeta la llueva ;y la l'lov!eiaa Beo2. 

pilaci onee , a más de al111nae Ordenanzas di otadu eep eoi el•ente

p ara 6ete suelo, con le de lliner!a, la de Intendientee y laa de 

Gremioe."(13) 

Durante la Colonia e.dvert1111os que la sociedad 11e enouentra 

dividida en casta.a 11ocialee, a ¡randee raqoe puede decine que 

en:· Bllpllflole11, Mer.tizo11, e Indio11, lo cieno e11 que, dentro de

eetae ce.etas quienes ten!an trato 11.1y especial eran loe Bllpaflo

le11 y Mesti11os, en caabio a loe Ind!¡enas lea daban el trato de 

a11clavoe1 1 si en determinada ooadn infringian la ley, 1811 - -

hac!en cu111plir su pena a trav6a de trabajos forsados, dependi9l1 

do de la gravedad del delito. 

Por dltimo y ooao en loe puntos enteriore11, no enoontraaoe 

absolutBll!ente nada escrito acerca de lOll presupueetoe del deli

to, a pesar de que hubo una influencia de tipo lecal 1111.y t'Uerte 

por la implantaci6n de un sistema jur!dico más avanzado, el - -

cual proven!a del Continente .8.lropeo, no encontrBllloe in4icios -

de loe Presupuestos del Delito, en virtud de ser un tema deeco,; 

nocido por loe le¡¡;ieladores de 611a 6poca, 

(IJ) .-VILLALOBOS, I¡nacio. Derecho Penal Mexicano. Parte Gene
.!:!!L, Bdit, PorÑe., S.A., M6xl.oo 1983 1 pJ12,113. 
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Bpoca Independiente, .Seta nueva &poca as al resultado 

de los ndl tiples problemas sueci tadoe a csusa da la implanta- -

ci6n a incumplimiento arbitrario da las Leyes coloniales, por -

tanto, la poblaoi6n aeta en descontento al verse rodeada de de

sequilib:t'io social, msl distribuoi6n de la riquesa, discrimina

sooial., 7 demás injusti oias I:' Con estos antecedentes, la gente 

decide derrocar al Gobierno, puesto que desean un mejor nível -

de vida en el país. 

L()f:randoeo una organizaci6n perfecta en diversos puntos -

del país, motivandose con ello el levantamiento de armas da las 

ele.aes sociales oprimidas, dicho levantamiento ea suscita prim,! 

ramente en Guanajuato con el Cura llicuel Hidalgo 7 Costilla, 7-

demk Insurgentes, cuya dni ca finalidad general era la de obte

ner la libertad en todo el país, 1 la oreaoi6n de le7es propias 

que rigieran lllU nueva !o:nna de vivir. 

Lo cierto es que lllU ah!noo 119 ve compensado, pub tiempo -

-'e tarde, ae rompe de lleno con los lazos del JUIO .Bspsllol • .Be 

u! de esta manera que se va iniciando una nueva etapa en la v!, 

da nacional. 

Por otra parte se auaci tan pequel!os problemas, entre loa -

que se cuentan, la preoaupaci6n por crear nuevas le7es, c6digos 

7 una Consti tuoi 6n con carácter 1enoral, 7a que mediante la - -

or,eaci6n de esto, permitirían cortar de tajo las antiguas Leyaa 

Bspafiolas, comor La Recopilaci6n de Indias que se encontraba -

complementada con los .Autos Acordados, las Ordenanzas de Hine

r!a, la de Intendentes, de Tierras y Aguaa, 7 de Grem1011, loa -

cueles presentaban como derecho supletorio la llov!aima Recopil! 

oi6n, Las Partidas 1 las Ordenanna de Bilbao. 
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Es indudable que se van haciendo patentee los esfuerzos -

realizados en loe dl timos d!a.s al ver aparecer, por primera vez 

una legielaci6n sobre Organizaci6n de polio!a, cuya finalidad -

era la de prevenir la delincuencia. 

Bn cuanto al avance social, áste se ven en la necesidad de 

impulsarse en mayor eece1a, ya que no se hab!an lo¡¡rado loe ob

jetivos propuestos entre los que deetacabanr Uua ley adminietr.!!: 

tiva, Leyes y c6dicos, as! como el no re&irae a4a por leyes Ea.

paflolas, 

Lo que no resulto nada sencillo el prescindir de ella.e, -

además de que cabe tomar en consideraci6n que el pueblo no est.!!; 

ba preparado para un cambio tan repenUno. 

No es sino haeta el eflo 1824, en q11e se decreta la pri•era 

Consti 'tu oi6n da los Estados Unidos Mexicanos, co•o la IÚ:ld.ma -

Carta Kqna, hasta entoncea creada., en ella ae indicaba el tipo 

de gobierno a recir en la Rao16n, u! ooao loa lfllites d•l- - -

mismo. 

De ah! que en IS 30, se loerá dar una rueva so111reaa en el

campo da la lecislaci6n penal, en efecto se lecisla aobre c4ro! 

les, indultos, y determina a quien la corresponde jumcar, te- -

niendo como base las competencias, as! con estos brios insosla

yables contimlan Sil avance dentro del 4mbito sociu1 loe legisl.!!: 

dores Mexicanosr Vis16n que se ve corroborada posteriormente- -

con la oreaci6n de Colonias Penales, uno de los principales ae

peotoe da la creaci6n de estas era, la de evitar en lo sucesivo 

el mal trato a los delincuentes, estableciendo en ellas, talle

res de Artes y O!i cios, cuyo obj cti vo era la de una pronta reh.!!; 

bilitaci6n del delincuente. 



-~':" -
Por otra parte el primer Estado de la Repdblioa c¡ue vi6 

ooll8UID8do au objetivo, respecto a una legielaci6n penal, fue el 

late.do de Verao:nb, el cual oonto oon su propio ·c6digo penal 1 -

dicho c6digo fUe una cop!a del c6digo penal Bapaflol, a mayor- -

claridad, solamente le hicieron pec¡uei\ae modifice.oionee, 

Lo cierto es c¡ue a peeer del alcance lecielativo c¡ue ea- -

he.b!a auscitado no ea logro resolver en definitiva el probleme.

lecielativo1 motivo por el cual el Gobierno Pederel, se ve en -

la necesidad de· reconocerle caráoter de vigencia a la Legiele.-

oi6n Colonial y de la Ketr6poli t&11&; como leciele.ai6n Ke:licane. 

propia. 

De lo anterior anotado, puede decirse c¡ue no exiet!e. une. -

buena orge.ni&eoi6n tendiente unicamente a la oreaoi6n de una- -

aut6ntica legisle.ci6n, Bn tal sentido en 18621 se desicne. una -

comisi6n oon carácter de ur¡ente, (JI.ye. finalidad era le. de re-

daotar un proyecto de c6digo penal, el oue.l lamentablemente ee

Ye interxumpido, y por ende inconcluso, debido a le. Interven .. -

ci6n Pre.noeee. 1 que por 6aoe d!ae ere. v!ctime. le. Naci6n, 

Ahora bi6n, durante el Imperio de Kaximilie.no, el empera

dor aanda poner en vigor el o6digo penal Prano6e, Posteriormen

te deepu611 de haber acaecido el Imperio, le prosigue une m.teva 

6pooa al pe.!e, y ee precisamente en el afio 1868, que ee forma -

une. roeva oomiei6n para le. oreaoi6n del código penal, tenUndo

como 01odelo de inepire.oi6n el c6digo Bepeflol de 1870. 

Un afio lllás tarde en 1871, es eprobe.do dioho pro;yecto, en -

virtud de dar confianza y optiPlie010 en cada uno de sus ert!cu -

loe, el cual empieza e. régir pe.re. el Distrito Pederel y Territ.!!. 

rio de le. B~ a California en 01e.terie. co1111n y para toda la Repd-



blioa en materia Pederal., a partir del lo. de Abril de I872,- -

Ctlya yigencia 11e extiende hasta 1929. 

Bn I9I2 ee presenta un prorecto, oon retor81111 para el c6d!. 

co de I87I, ,. La oomiei6n presidida por el Licenciado don- - -

lli111el s. llaoedo, la com111i6n tom6 como baae de au labor respe

tar loe principios ceneral.ea del c6digo de I87I, coneervar el -

rúcleo de su 11ietema 1 de aue dispoeicionea 1 limitarse a inco~ 

porar en el loe nuevos preceptos o las nueva.e instituciones,- -

cuya bondad ee puede estimar ya aquilatada 1 cuya admisi6n ee -

eXigida por el estado social del pa!11 al presente - tale11 son, 

por eje111plo, la condena condicional, la proteoci6n a la propie

dad de eners!a e1'ctri ca, la prohcci6n a loe tel6tonos 1 su- -

uso - 1 a enmendar 111.11 obeouridadH, las incoherencias, las -

contradicciones, eunque s6lo eean aparentee 1 loe vioioe que- -

han podido notaree en el texto del c6digo, por a'8 que no atec

t•n a eu eiste-.•(14} 

Lo cierto es que los trabajos de la com.i11i6n, no reciben -

la conaacraci6n legislativa, dado que el pa!s por esca días ae

encontraba viviendo un nuevo procaao eocial, que era la Revolu

oi6n. Pueron ali.os de intensa lucha, por las que atraveao la ao-

ci edad llexioana, cuyo trance m'8 tarde trajo aparejada la tran

quilidad, i111al.dad eociel 1 econ6mica, as! como un nuevo cambio 

11ociol, cultural 1 de otras !ndolaa. 

(I4),-0ARRANCA Y TllJJILLO, Rm11. Derecho Penal Mexicano. Parte -
General. p. I27, 
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KI. 3I de A&oeto de 1931, el Presidente Paaoual Ort!z l!Llbio, prg, 

ml&a un o6digo penal, publicándolo en el Diario Oficial, con -

el nombre de C6digo Penal para el Dio tri to 1 Territorios Peder~ 

lee en materia de Puero Collfn, y para toda la Repd'.blica en mat.! 

ria de Puero Pederal, el cual mantiene 11u vigencia hasta la ao

tua1idad, 



CAPITULO II, PRBSUPUBS~S DBL DELITO • 

.A.) La N 01'1118. Penal • 

B) Suje1oo .A.oUvo. 

C) Suje1oo Puivo. 

D) Imputabilidad. 

B) .111 Bien !l\ltelado, 

P} .111 Instzumonto del Delito. 
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Antee de iniciar el correspondiente capítulo, daremoe 

a conocer la tel'llinología jurídica a'8 iaportante 1 usual en el 

presente capítulo, con la finalidad de proporcionarnoe una a;yu

da búioa en lo suoaaivo. Conaideraremos en primer Ul'llino el -

vooab1o prewpuesto, así tenemoe que en le Doctrina •:id.aten di

veniidad de aonoeptoe, entre loe más sobreeal.iantee figuran loe 

ei&Ui antae r 

m. profesor Patrocalli, define a loa preaupueetoa como1 

•una noal.6n bastante atormentada •n la real.ente lihratura pe

nal.!ata.• (I5) 

B1 ;turista Pannain, aenciona que •:id.ate duda respecto de -

loe pre1111puesto• del delito. 

Kl. jurista Italiano •ac&iore, establece respecto al concel!. 

to de presupuesto que mln no existe det1nici6n exaata,atribu;rea 

do1o a que ee una tranapoeici6n demasiado rapida del campo del

derecho privado a la esfera del derecho penal, por tanto, dicha 

terminología jurídica no encuadra en el ouipo del derecho penal, 

Por lo que respecta al diccionario de la Lensua Bspafiola,

Ht• lo define comer cauea, motivo,m6vil o pretexto del que - -

obra, wpbeic16n,1111pueeto. 

(I5) .-PORTB PBTIT, C, Cel111tino, AJ>untalllientoe de la Parte Gene 
ral de Derecho Pnal. Bdit, Porinia, S.A., •hice 1984, 
P• 255. 
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Noeotroe oonsideramoe que en Urmino11 jurídicos preeupuee

to debe entandare• a la norma o tipo panal, anteriores y necea.!!: 

rioe para que se lleve a etecto un resultado. 

Habi6ndo analizado el Urmino presupue11to, revisaremos - -

ahora lo que se entiende por deli to1 su ra!r. etiaol6cioa prDYi! 

11e • • • " del supino delictum del verbo delinquere, a eu vez -

oompueeto de linquere dejar 7 del prefijo de, en la connotaci6n 

pe7orativa, se toma como linquere villll o rectam Yiaz • dejar o

abandonar el buen camino," (16) Retomando la infor111&ci6n ante

rior, tenemos que delito en t6rminoe jur:!dioos será el de ale

jare• del camino indicado por la ley. 

Cabe hacer menci6n que dentro de la historia del derecho -

penal, se han presentado di'Jersidad de corrientes tendientes a

detinir el t6mino jur:!dico delito, por considerarlo unico en -

eu c6nero, sel oomo su vinculaoi6n con la saciedad 7 con ceda -

uno de lCll suj etCtl que la acD11ti tu7en, es ael ooao dentro de t.!!, 

do '8e conjunto de estudioe enoontramoe desde una conoepci6n P!, 

lcs6fice. he.ata una completamente ;lurldioa, A contimac16n e:q>o!_ 

dremos loe principales cri terioe y definiciones que euetentnn -

los doctrin11rios respecto al t6rmino jurldioo delito. 

a) Delito en la eecuela oll1e1ca, 

Beta escuela oonto con be.stantes adeptos e. su teorla, y eu 1114X! 

(16) .-VILLALOBOS, Ignacio ,Derecho Penal ll•xi cano .Edi t.Porrua, -
S.A., llbico 1983, P• 202. 
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mo exponente tu• el jurista francisco Carrará, quien defin16 al 

delito comos: " la 1nfracci6n de la ley del Estado, pro1111lgada "'.' 

pare. proteger la ee¡uridad de los ciudadanos, resultan.te de un~ 

acto externo del hombre, positivo o negativo, moral.mente imput! 

ble 1 pol!tic-ente di6o•c."(I7) La citada definici6n a mestro 

juicio, esta carente de dos a.epeotos 11111 importantes como son -

la punibilidad, la cual en ningdn momento haoe referencia la ~ 

terior definici6n 1 tampoco menciona quien eate.ra encargado de

imponer la.e penae a dichas conductas; Bn ooncluei6n esta defiaj. 

oi6n no e11 propia en nuestra sociedad, toda TH que no se adap-

11a a 111eetrae necesidad••· 

b) Jloo16n eociológioa o natural del delito, 

Bata noc16n ea el reaultedo de loa estudiosos del positi

vismo, en 911ta corriente el ;Surisconeulto Rafe.el Gar6fa1o, m•--

4i1111te un antU.ieie real.izado a loe Bll;S•tO• at'ectadoa por la oo

aie16n de d•li tos, se percata de loe sentimientos dafiados en -

loa de11ncuentH y precisamente ea en loa de piedad y probidad 

en loa que pone mayor atenc16n, toiúndoloe como bue para fo~ 

lar su teor!a del delito natural., definUndolo oomo: " La viol! 

ci6n de loe eentimhntoe altruistas de probidad 1 de piedad, en 

la medida media indhpeneable pan. la adaptaci6n de1 individuo

• la coleotividad. 11(18) De la definici6n anterior advertimos -

(17) .-C.lS'fBLLAKOB 'fllftA, 1ernando.Lineami entoe Klementales de D• 
recho Penal.. p. I26. 

(I8).-Ide11, Op. Cit, P• I26. 
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que Rafael Gar6falo,fund6 aua apreciaciones a trav&s de una V! 
loraci6n de las conductas posteriores a la oomiai6n del delito

por tanto, su contenido carece de un matiz jur!dico, siendo eu

contenido de tipo moral, motivo por el que dicho concepto no ea 

propio en l'll.eetra aociedad actual. 

Loa juriatae del derecho han elaborado diferentea eetudioa 

sobre el delito, en Virtud de conaiderarlo 1111.7 especial 1 a sa

ber eXieten doe corrientes o ooncepoionee indudablemente opuea

ta una de la otra, las cualH pretenden establecer el carácter 

privatieta del anállei11 del delito, y aon las eiguienteu 

I,- Conc9J1ci6n unitario o toialilladora, 

Analisa el estudio del delito de la aiguiente manera, lll deterr

minar que no puede 1Xiatir indiTieibilidad en el d1lito,reapec

to d1 loe el1mentoa intecradoree de el, ya que el delito 18 ºº! 
oeptunl.izado como un todo, por tal ra116n au estudio debe apegll!: 

ee a la apreciacidn monol!tica, m. profesor Pranoiaco Pav6n VII! 

ocnceloa manifiesto que independientemente de tener conocimien

to de loe elementos del delito, ea neceaario estudiarlos todo•

ª la vea, para aa! tonne.nioa un ori teri o del delito, como una -

unidad 7& que en partea se deecompone, 

m. jurista .Udo lloro, esta de acuerdo con la oonoepci6n un!, 

taria del delito y se expresa de la siguiente forma: • Dlli to -

ea, en efecto, un todo unitario, un acto humano de detel'llinado

oontenido con sicni!icaci6n necativa desde el punto de viata -

tStioo- jurídico , , , hecho y antijuridioidad comprensiva eata

dltima de la culpabilidad- no son ni elementoa, ni momentos, ni 
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BSpectos del todo unitario que es el delito, Como todas eetas -

notae den demaeiado la idea de una concreta e1paraci6n de par -

tea y por el pelicro que tienen de inducir en error, por prude!! 

cia es mejor preecindir de ellE111,"(I9) 

2.- Concepci6n análitioa o atomizad.ora. 

Analiza el estudio del delito a trav'e de eue elementos oone:ti

tutivoe fraccionandoloe, sin necar la unión de dichoe elementoe. 

De tal modo que ei consideremos como elementos del delito a la

conducta antijurídica, t!pica, culpable y punible, debemos rea

lizar un eetudio de todoe 7 cada uno de ellos para tener un CO!. 

pleto oonocilll.l.ento de la figura delictiva, 

Reepecto a loe pollibles elementos integr~dores del delito

en la doctrina no exiete uniformidad d• ori terio, algunos estu

dioeoe de la materia detarld.nan un cierto ml'.mero de elloe, y -

otroe lo configuren con un mayor n1mero, de all! que surjan - -

determinadee concep aionee como eon ~ Bi t6111.1. cae, Tri t6mi cae, Te -

tratdmi cae, Pentatdmi cae, Bxat6mi caa, 7 por dl timo 1!111 Reptd6-

lli cu. 

Giueeppe .llettiol Htudioeo del derecho afil'lll6 que con el -

jurieta Deli Ula e• co111101id6 el reeul tado obtenido de la doc-

trina analítica reepeoto al delito, al coneiderarlo oomor "un

hecho humano, antijurídico y culpable, Por lo tanto, eer!an- -

treo loe elementoe conetitutivoe del delito: el Reoho, entendi• 
do como la euma de loe ele111ntoe obj stivoe, imputablee al &«&!! 

te, que caraoteri zan un delito, esto ee, toaadoe por la norma-

(I9).-BB'HIOL, Giueeppe, Derecho Penal Parte General.,Bdit. - -
T•lld.e, Bogota. Colombia I965, p. I6ll, 
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penal, oomo elementos constitutivos de una figura delictuoss; -

la antijuridicidsd, en cuanto mares el contraste entro el hecho 

y la exigencia de tutela del ordenamiento jur!dioo penal, obj e

tivamente entendido; la culpabilidad, como desaprobaci6n por el 

oomportsmi en to si cológi ce del auj eto agente imputable frente al 

hecho antijut!dico cumplido.•(20) 

Noción jur!di co formal del delito. 

Le definición del artículo ?o. del o6digo penal ea la siguiente 

" Ea el acto u omiei 6n que sancionan las leyes penales. n 

A nu,eetro juicio la anterior definición ea la qua moj or se adep_ 

ta a la necesidad social, a la cual homes denominado compacta -

por estar en ella contenido que un seto u omisi6n consistente -

en un becar o no hacer contrario a derecho constituye delito, -

siempre y cuando dicha conducta se adecue a la norma o tipo pe

nal. 

Al hablnree de sanción se esta estableciendo la punibili-

dad n la que se somete la conducta del autor del ilícito, tam-

bi6n nos hace referencia de lna leyes peneloe bajo las cuales ~ 

se ha determinado que actos deben ser doclnradoe como deli toe.

As! como la ci teda defini ci 6n nos remite más a.llé. del c6digo P,!1. 

nal. pues se preveá la aplicaci6n de las denominadas leyes pena

les especiales, por ejemplo; la ley Federal del Trabajo, C6dir;o 

P!ecal de la Padornción, entre otros, 

Da loe conceptos emitidos con anterioridad podemos decir -

que el delito es una mruúfeetación de conducta oxclusiva del -

(20).-Idem Op, Cit. p. !72. 
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hombre, contraria a las disposiciones legales pena1es, tipii'ic! 

das en las leyes penales; es decir, es un acto contrario a der! 

cho descrito en una norma penal, cuya conducta se castiga con -

una pena. 

Es de hacerse notar que de entre todas las definiciones y 

corrientes se!'laladaa con antelaci6n, contempladas desde un pun

to de vista general del delito, ninguna definición por completa. 

que sea "Porta beneficio alguno procesal.mente hablando, pu esto

que no representa ayuda al legislador, al Juez, o al litigante, 

motivo por el cual se tienen que remitir a l.11 aplicabilidad de 

las leyes generales para confirmar si efectiva.mente aquella co~ 

duota que la autoridad este calificando como delito lo es real

mente o no, posteriormente al verificar dicha conducta y enea -

ja.r perfecta.mente en alguno de loe tipos descritos en la norma 

o tipo penal serlí. delito, BUnquo e decir verdad existen conduc

tas que se adecuan perfectamente al tipo penal, pero que al es

tudiarlaa a fondo no conj'.iguran un delito. 

Motivo por el cual estamos totalmente de acuerdo con el r! 

zonamiento vertido al respecto por el jurisconsulto Celestino -

Porte Peti t ••• " en realidad no hab!a necesidad de definir -

al delito por no reportar ninguna utilidad al. juez y ser siem

pre las definiciones, s!ntesie incoicpletas de lo que se trata. -

de definir."(21) 

( 21) .-PORTE PETIT, C .Celestino. Apuntamientos de la Parte Gene
ral de Derecho Penal 1 p. 245. 
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De esta forma una vez estudiado loe conceptee preeupueeto

y delito, podemoa precisar que por presupuesto del delito debe

mos entender que ea la norma o tipo penal anteriores y necesa

rios para que pueda existir un delito • 

. , 



Doctrinelmente loe preeupuestoe del delito, han adqu!_ 

rido una notable importancia, por lo que existen diversos con-

ceptoe de ellos, A quien debemos la aparición de loe presupues

tos d•l delito, ee al ilustre jurista Vincenzo Manzini, quien• 

es digno de elog!o al. haberse preorupado en investigar lo con

cerniente el elemento anterior el delito, que en 6ete ceso eon

loe denominados presupuestos del delito, 

Jllandni realisó un estudio a conciencia, logrando de esa 

forme una má.!;nii'ica inserción de loe presupuestos del derecho -

privado al campo del derecho penal, en virtud de que unicnmente 

habían sido locelizedoe heeta entonces dentro de la estere del

derscho privado, Consecuentemente el jurista Menzini con gran -

acierto inicia un nuevo cambio en el campo del derecho penal,el 

introducir la teoría de loe preeupuesto11 del delito, que algu

nos autores han apoyado y mantienen sus puntee de vista en con

junción oon el prestigiado jurista, mientras que otros atacan -

1 critican irremediablemente contra la teoría de loe presupues

tos del delito, 

A continuación expondremos loe mrui sobresalientes concep

tos dando inicio con la concepción original de Menzini, 

Presupuestos del delito son: w Loe elementos jurídicos an

teriores a le ejeruci6n del hacho, positivos o nogetivoe, a le

exietencia o inexistencia de loe cueles esta oondicionade la 

1Xietencie del título deli ctuoeo de que ea trata,"( 22) De la d,! 

i'inic16n anterior se desprenden loe siguientes elementos: 

(22).-RICCIO,Stei'fano. Loe Presupuestos del Delito, Concepto Y
Determinaci6n. Revietir. Jur!di ca Veraczuzana. Tomo XII, 
No,3,,Xelepa, Ver., Mbico I96I, P• I48. 



". a) Son elementof' anteriores en eu temporalidad a la exi! 

tencia del hecho~ 

b) Dichos elementos son de naturnleza estrictamente jurf 

dice; y, 

c) Sin la existencia de estos elementos no ee posible- -

que se integre un determinado título de delito,"(23), 

Beta.moa de acuerdo con el profesor Pav6n Vasconcelos, en -

que 1a definici6n de Vincenzo h'.anzini encierra los puntos antes 

anotados, en vtrtud de que ee requiere la existencia de una no!: 

me o tipo penal, el cu"1 ea de procedencia jurídica, y en el -

debe de estar descrl ta una determinada conducta, la cual va a -

ser deearrollnda por un sujeto con categoría de sujeto activo,

y desarrollará la conducta requerida jur!di cwnonte en la norma -

o tipo penal, para que en base a ello, ee pueda dar la oxieton

cia de un delito, 

El. dietínguido jurista llareich, eeflala que: " Loe preeu- -

puestos del delito son loe datoe de hecho, existentes antes del 

delito que contri bu yen a dar al hecho eigni ficaci6n y relevan-

cia. "( 24) 

(23).-PAVON VASCONCELOS,Prancieoo, Revista Mexicana de Preven~ 
ci6n y Readaptaci6n Social.Vol,II,Mlixico I974,p.27. 

(24) .-RICCIO, Steffano, Loe Presupuestoe del Delito, Concepto y 
Determinaci6n. P• I50. 
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Los presupuestos del delito según Marsi ch son: el euj eto activo 

el sujeto pasivo, la norma penal, el bien leeionable, y la puaj. 

bilidad. 

Para el jurista Maaeari, loe presupuestos del delito sonr 

" I) La existencia de un precepto penalmente sancionado¡ 2) Le.

existencia de una sanci6n penal, puesto que sin tales elementos 

ningun delito podría existir," (25) .Retomando la anterior defi

nición, podemos considerar que tanto el precepto penalmente san 

cionado y la sanci6n, son elementos que se encuentran conteni

dos en la norma penal, la cual es necesaria para la integración 

del delito. 

En M.Sxico se ve acogida la teoría de los preeupuestos 

del delito por el jurieconsul to Celestino Porte Peti t, para el

oi tado autor existen presupuestos del delito generales y espe

ciales, nosotros en áste capítulo desarrollaremos unicamente lo 

que para ál son los presupuestos generales, toda vez que discr.!!. 

pamoo con la clasificaci6n expuesta por el mencionado juriscon

sulto, Porte Potit eo expresa de loe presupuestos del delito de 

la l!liguiente manera: • son aquellos antecedentes jurídicos, pr.!!. 

vi os a la re ali zaci 6n de la condu eta o hecho descri toe por el -

tipo, y de cuya existencia depende el título o danominaci6n del 

delito reepectivo,•(26). 

(25) .-Idem Op, Cit. P• I49,I50, 

(26) .-POBTB PBTIT,C,Celeetino.Apuntamientoe de la Parta General 
de Derecho Penal ,p, 258 
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Como hemos r.:encionr:dc. c~l ccnnotf.do juritt[;. Vincenzo Man~ü

ni, exyresé r.ue loe preturiues'tO[ Cel delito son; "Los elenien-

tos jurídicos anteriores a le ejecución del hecho, positivos o

negc.tivos, e la exictencil~ o inexistencia de los cur!les esta 

condici~ni;C.~ lc existenc!h del dtulo delictuoso de que se- - -

trata. 11 (27) Zstamos óe ccuerdo con el jurist8. antes invocr.do,en 

considerar a los presupuestos del delito como los elementoo ju

rídicos anteriores a la realización del hecho de naturoJ.eza ju

rídicEC, de les r.u·' ror sur.uestc depended. la inteere.ci6n del tf. 

tulo delictivo. 

Poder.:os concluí r ~ue en realidad la falte de un presupues

to jur!ñicc anterior a la realización de la conducta, producir~. 

consecuente=r.er.tf: lo. ir.exister.cic. C.el delito, lo curl poder.;.os -

comprobar con el apotegma Nullum crimen sine lege o Nullum cr!:_ 

men si ne tiF o, que ~ on lo mür.:o uno del otro en vi rtuc de que -

el primero de ellos hr.ce referencia a que no existe crimen sin

ley, y el E:e~ndo ex:rcsr. r:ue no húy crimen sir. tipo, los cu.e-

les encur:ntra:: si;. fund&rr.er.to er:. lr. le~·, Dichos c.:.potegmus etti-

man que nin5tu:.i:: !_:'érsor.~ puede ser castigf:i.da, ni imponersele ~~ 

na alguna, sir.o uni car.;entc por Eiquella~ conauct¡;.s delictuosas -

que Ee encuentren plasmadas exclusivamente en la ley. El origer. 

del apotegmr, :·:u:lum crimen sine lege, fue ele carácter pol!tico

y hace su ap :?-ri ción debió o a los exceei vos <?.bu E os ju di ciiiles en 

centra de lr:.~ pc:-sonas-: En 1\lropE.. los iueces er&n portudores de 

los ECbueos más abominables, incrin.inab&r. hect.os imprevistos en-

18.s le;yer, :t se.r.ci e:nGbrr. a sn lihre albedrío. 

( 27) .-llICCIC, Steffano.Los Fresu10uestos del Deli to 0 Concepto y 
Determinaci6n. p .!48. 



En un principio el arbitrio había sido otorgado a los jue

ces exclusivamente para a)'Udar a oludir lae pel18J!I impuestas a -

loe reos por la ley, porque dich~s penno eran i».aceptablee para 

la sociedad, debido a la dureza que ropresentnban1 en coJlSecuea 

oia aunque dicha conducta por nuy tenúo que fuera, ee le aplic~ 

ba al autor de ellse lae sancionoe más arbitrarlas. 

CU<&llo Oal6n menciona reepecto del apotegma llullum crimen

eiaB le4e que en Bate axioma se encuentra contenido una doble -

garantía individual¡ una criminal ( Nullum criiaen eine praevia 

lece poenali ) , sell.e.lando que nadio puedo sor penado, oi110 ex-

olueivBJJente por los hechos que la ley detel'llina como il!ci toe, 

y una carantía penal (Hulla poena ein<t praevia lece } , la cual 

ª" lleva a efecto poet<trioniente a la verificaci6n de la oonfi

curaoi6n del delito, haei endo hincapi6 que el autor del il!Ci to 

será CB11ticado unioamente con laa penas que se encuentren sefla

ladaa en la ley. 

EJl nuestra Carla lfagna encontrBJSol! contenido el apotecma -

Nullum crimen, nulla poena sine lega, o Nullu11 crimen sine tipo 

en el artículo 14 párrn!o lU, que a la letra dicet•Bn los jui

cios del orden criminal queda prohibido imponer, por siJDPle BD,! 

logía, y aun por ll!Byoría de raz6n, pena. sl.guna que no est6 de-

cretada por una ley exacte.mente eplioabl e al delii to que se- - -

trata, .. 

En oonsecuenoia la ley ee la unica fuente del derecho, y es la

unica que contiene loe delitos, raz6n por la cual ninguna con

ducta que no se encuentre debidamente tipificada como delito -

podrá ser punible. Retomando la anterior infoI'lllao16n 1 ninguna -
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acción u oll1isi6n podrá ser sancionada, en virtud de eer necesa

rio que se encuentre tipificada como delito en la ley penal ,tal 

conducta independientemente del dall.o f!eico o moral que repre-

eente 111ientras no eo.impla con los requioi tes eX.igidos por la noi; 

ma o tipo penal, para ser definida como conducta delictiva, no

eera delito, e11 decir, no hay dllli to 11in tipo, por tanto no ae

podrá llevar un proceso al euj oto que baya cometido determinada 

conducta deliotuosa, mientras dicha conducta no este plasmada -

'en la ley como delito, y como resultado no podrá ser condenado 

por no existir tipo penal alguno. Ooaoluyelldo que efeotiVllJllente 

loe presupuestos del delito son la noX'lla o tipo penal, anterio

res y neceearioo para qua se lleve a efecto un delito¡ como ee

desprende del art! culo I4 Coas ti tuoional Fárrallii III, que pre-

ve6i: 

,. RJa los juicio11 del orden criminal queda prohibido i111poner 

por simple analopa y aun por mayoría de ras611., pena al11111a que 

no eet& decretada por una ley exactamente aplicable al delito -

qui! ae trata,• 
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Ahora bien, la ceaeralidad de 1011 doctrinarios, baa -

118Difestado que son presupuesto11 del delitos 

a) La noraa penal ( precepto 1 aanc16n) 

b) Bl. 11UjetoF activo 1 pasivo. 

o) La i111PUtabilidad. 

d) Bl. biea tutelado, 1 

e) Bl instruaento del delito. 

Clasificac16n con la que no eatBJDos de aCllerdo, por lo tanto -

reviearemoa cada uno de loa elementos del delito, que loa estu

diosos de la materia pretenden atribuirles la calidad de preau

puesto11 del miemo, loe cualH a meatro juicio •• lea d4 as! -

una doble calidad, la primera como elementos 1 la secunda coao-·· 

preeupueeto. 
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.a) lía norma pena1. 

11. hombre es un eer aooiel, 1111 TI.da 11iempre ha 11ido -

relaoiollada con llieabroe de 11u lliema 11ociedad en la que ee ha -

deearrollado su vida, aunque el derecho no se conoo!a en tie•-

poe remotos, loe ¡rupoe eooiü.ea de entonoe11, no ViTieroa en e! 
tado de ano.ta, es decir, carentes de reclae que recularan la· -

ccavivenoie. entre loe ¡rupoe eocielee, aunque eue le7e11 oricia.!': 

riae trataron de eTI.tar oboc¡uea entre loe miembros del ¡¡rupo e.!!, 

oial la primera mie16n de eue normas eooie1ee fue la de iapoaer 

restricciones tanto al inetiilo 11e:mal coao a la Tiolenoia, en

coatrandoae en el crupo aooial loe delitos des iacesto 1 boaic! 

dio, oata1ocadoe coao loe a'8 anticuo11, 1 ooao la priaera 11an
ci6n establecida estaba la Vendetta. 

Bl dereoho coneUtu;re una fonaa eepeo!fica de expresar la

rea1idad el cual ee ha aanifeetado a traT411 de loe fen6menoe, -

entendi4Ddoae por fen6meno a las treneforsacionee que ee produ

cen en la realidad objetiTa. Loa oa11bio11 en la 111Bteria org4nica 

e inorg6nica coneti tu7en 1011 fen6menos natural.ea, u! loe que -

11e producen en la 11ooiedad 1111 llaman fen6111enos aocialH¡ lea 

fo:raaa de manifeetaoi6n, lea mtacionH 1 eJ.teracione11 en el O,!: 

den non&tiTo, por la actuao16n de loa in41viduo11 de la aocie

dad cona ti tu7en un 11ieteaa llni co de fen6menoe eocial.ea rlncula

dos entre 11!, 1 aoaetidoe a la acoi6n de lea le1ee jur!dicaa, -

las cuelea en&loban e:spreeionoe de la vida social. 
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Aunque en la sociedad existen 111.lchoe actos que no son re~ 

la.dos por normas jur!dicaa, sino por otras distintaa a ellas, -

coao por eje1111>los de trato extemo o coa.vencionalismos 11ocia-

lu, nonias religiosas. 

Por tanto, para evitar fricciones social.111 que se 11uscitan en -

la oonvivencia social ea necesario que loe elementos de esa so

ciedad acaten la obser'l'ancia de nonas jurídioaa, oomo unieas -

re&Uledoras de la vida sociol. de las pereoll8B, ahora bien entes 

de iniciar el Pllllto a desarrollar oorraspondiente a la norma 

penal, creemos conveniente definir el t6rmino jur!dico Tipor 

Bn t6rminos generales, Tipo es la desoripoi6n de una - - -

conducta. 

Coao un antecedente histórico del Tipo, encontramos que por pr!, 

mera vez 11e us6 en ileaania con el nombre de Ta'l;bestand, y de -

entra los llliltiples significados que po11ee, el m&.a aceptable en 

1;6rainos jur!dicoa ea el de Tipo, preaiaamente con el autor - -

original. del Tatbeetand, el brillante juri11ta JU'nesto Beling se 

inicia la pr1111era fase del Tipo, danollinada Independencia, el -

jurista Beling ea quien logro darle vida al Tatbeatand. 

BD eu in1ci6 al Tatbestand ee le otorg6 la oaracter!eUca

primordial de una descr1pci6n total del delito, as.nifestando -

los requie1 tos que debe.da reunir oada conducta para que diera 

nacimiento al delito, sin tomar en cuenta a la antijurid1cidad 

'1 culpabilidad. 

AU.nque poeterionr.ente otros sutoree le b.an dado una conno

tación diferente a lo que el jurista Beling 416 a entender en -

el Tatbeatand. 
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Giueeppa Battiol axpree6r "' Bl !atbeetand no tiene oarác-

ter no~tivo sino pur11111ente descriptivo, en cuento del!nea loe 

eleaelltoe ms:terialee lleceaarioe para caracterizar os.da tipo PB! 

timlar da delito. 11(28) 

A colltimac161l transoribiaoe la oonoepci61l original da Brneeto

Beling:: 

• 

• Segdll la fo:rnilaci6n originarla, el 

!atbeetand co11Siete en la suma de aquellos ele

mentos que permiten establecer de que tipo de -

delito ee trata, '1 forma al ndol•o del concepto 

de delito en torno del cual ea agrupen loa da-

~ elementos. Beling exclu7e que ol !atbes

tand tenga un contenido propio, porque debe 

foraiaree mediante abetraooi6n da cada hip6te 

eie dali otuoea; ae!, ee puede establecer a1 'fa! 

beetand del hoaioidio, al del robo, del lllflo, -

eto6tera.• ( 29) • 

B) Bll la segunda fase eps.raci6 al jur.l.eta •a1er, ol cual -

en su obra Tratado de Derecho PallSl, publicado en 1915, afirmó 

que la tipioidad, que ea la a.decuaoi6n de una conducta con lo -

descrito en la le;r, no era una figura descriptiva sino que - -=
ten!a valor indiciario de la antijuridioidad de la conducta, -

constituyendo el tipo el fUndamento para conocer a la antijuri-

(26).-B~!IOL, Giueeppo, Ben.ata Criminalia, La Doctrina del -
Tatbeetand en eu Ultima PoI'llllacidn, No.2.J16xico I965,p64. 

(29),-Idem Op, Cit. P• 63. 
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dicidad ( lo cual BB lo contror:l.o a derecho ) , eetablsoiendo -

una posibilidad, una sospecho del tipo oon raepeoto a la antij!!, 

ridicidad, argu111antllll40 que el tipo cu1111le una funoi6n a4a i•-

pfl'1;ante que la que le otorg6 Beling al Upo, coao una desorip

ci6n. 

Jm profuor PaY6n Vaeconoelos manitieetar •Para X97er el

tipo OU.Jllll• funoi6n mú i1111ortente, puh tiene valor indiciario 

de le antijuridicidad de la conducta o del hecho ( aoc16n ) , 

oonsti tuyendo el fundamento pore oonocerla,•()O} 

Pranoo Gu11a6n e:qilica el P8118e.ali.ento del jurietll •111•rr: 

• !oda condllo1;a que ee típica, posiblemente es anti~uridica•(JI) 

e) P1111e de la Identidad, representada por Bd111ndo Xezger 1-

en esta fau el tipo toma Dll.evos horizontes, el ser conoiderndo 

ooao ratio eesendi de la antijuridioidad 1 es decir, ea la ras6n 

de ser de la antijuridioidad 1 ee el fundamento y la Yal.idH qUe

adquiere a trav6B del tipo, aaf llismo manifiesta que para que -

una conducta eea antijurídica tiene que coincidir 1111conduota -

con el tipo, ain que en dicha conducta exista el eleaumto nonl!; 

tivo, pu6e ai llegan!. a eXietir alguna excluyente de rHponsab/¡._ 

lidad 1 la acci6n no seda antijurídica a peear de aer típica. 

(30) ,-PAVO!I VASCO!ICELOS,Pranoisco, Manual de Derecho Penal Xexi 
cano, Bdit, Porl'la, S,.l,, X6xico 1985,p. 273, 

~3I).-Idem Op. Cit. p.273. 
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Bdmundo •e¡¡ger ezpreaaa: " in que actda tembi4!n anti;!!!. 

r!dice.11ente, en tanto no exista una cBUea de excluei6n del in

jueto• • • • • a reeerva de q\ie la aoci6n no aparesca justific! 

da en virtud de una 0111u1a eapeciaJ. de exol.usi6n, del injusto, -

81 bl omrre, la aoci6n no ea antijurídica, a p111ar de llU tip!, 

oida4.• (32) 

D) •aae de la antijuridicidad como ratio esaendi del tipo. 

Bata ea la dl tima etapa localizada en la doctrina, cu;ro ezponea 

te ea el ;turista •rancieco Blaaco, quien eatiaa que toda oondu~ 

ta que ae encuentra tipificada coao d1li to, ea de acuerdo a lo.

gravedad que representa en la 11ociede4, ;r por tal ra116n el - -

legialador 111timo conveniente que 1!19 plasmara en la le;v penal. 

Bl estudiOl!lo en la materia Ricardo •ranco Guaadn exponei 

• Bl. nacimiento del Upo 11Urge de una aootac16n de la conducta-

1111ti;tur!dica que el legislador considera en un ao•ento detend.

nado como digna ·de una pena, oonati tu yendo por tanto la ant1ju

r1dioidad la ratio H11endi de la tipioided.•(33} 

A iuestro juicio cree11oa que la fase llt\s acertada ee la de 

la Identidad, que aeliala que el tipo ea la nu:dn de 11er de la -

anti;turidioida4 porque toda conducta típica 81!1 l!li81lpre anti;tur! 

dioa, oon la 11al.veda4 de que l!li lle«• a existir alguna exol.u;rea 

ta de reapomabilidM da lu oontenidaa en al art!clll.o 15, del

C6diao Penal V!gente, la condu eta del autor del 11! oi to no po

dri aer punibles a4emú de acuerdo a lu nol'llllB del derecho Po-

{32).-ldeD Op. Cit. P• 274. 

(33)'.-ldHI Op. Cit. p. 275. 
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si ti yo ••xi cano 1 en YirW.d de haber llna4o a efeoto un proce

so, en el oual el legislador ee el creador de loe Upoe penal.ea 

a los cu.alee ya aunado una pena, d•duci•ndoee qua •ino •neta -

tipo panal no uietiri el delito. 

B1 profa11or PaY6n Vaeconceloa, define al tipo de la - - -

11iguienta manerai • dándole connotaoi6n propia jur!dico penal,-

118 la d••cripoi6n concreta hecha por la le;r de una con411cte a -

la que en ocaeionee e• euaa e11 reeulta.do, reputada coso delio-

tuosa al conectare• a ella una sano16n pan.J..•(34) 

Batuo11 de aouardo con el o1 tado autor, en considerar al -

tipo 00110 la deaci'ipci6n que hace le le;r de una daten.lnada CD!l 

ducta, la cual en ocaeionea 1111 reeultado ea en t•nd.noa legalH 

delictuosa, por lo que al eneuadrar dicha conducta al Upo le

gal, ea decir, a la deaoripc16n de la conducta, ae obtendri un 

reaultado al ouel aari, el delito lliaao. 

Ahora bien, el tipo panal coll8ta de 3 elementos que eonr 

a) exterior u objetiYo, coneietante en la conducta abstra,ia 

ta que 1111 localisa en el tipo. 

il reepecto escribe PaY6n Vaaconceloe~ • Aquellos auaoeptiblea

de ser spreciadoe por el 111..,1e conocimiento :r ClllJB f11noi6n ea
d•soribir la conducta c el hecbo q11e p11eden eer materia de illlPJ! 

tac16n 1 de r911ponsebilided penal..9(35} 

b) interior o eubjet1vo, que •• la conducta q11e loe indiY!, 

(34).-ldea Op. Oit. P• 27I. 

(35).-Idea Op, Cit. p. 276. 



duo• pueden cu11plir o no de acuerdo a lo preceptuado en 

el tipo. 

e) Aueencia de lea exclu:ventea de Reaponsabilided. 

Loe tres elementos antes sefle.lados, ae encuentran deacri toe en

la figura delictivac • el tipo ea au Wlidad, se divide en trea

tipoa o t'igurSB legalesr la figura obJetiva, la figura subjeti

va, 7 la fi¡¡v.ra d• las justificantea,que deben faltar,"(36) 

Por lo que rupecta a la figura subjetiva, aeta ae ve r•ll!!, 

llida en 3 aap ectos que aonr a) dolo, b) culpa, 7 e) pratarinte!!. 

oi6n. 

In nue•tro C6digo Penal Vigente en el art!oulo 80, encontruos

co11te111>ladoe 3 criterios, 1011 cuales no 1100 •ino lea t'oni1111 del 

delito a travb de laa mal.e• un indiTiduo puede ser culpables 

a) I11tencionale11 ( doloaaaentel· 

b) •o intencionales o de I11p:nidencia; ( culpablaaen'te), 

o) Preterinhncionales. 

In el art!Cllllo 9o del citado C6digo, eetan deecri 'tila las forll88 

antes Hflelndu, de la aiguienh aaneras 

• Obra i11tencional.111ente el que, conociendo 11111 circullfltan

ciae del becbo t!pioo, quiera o aoepte el re11ultado pr0<> 

hibido por la le7. 

( 36) .-GRISPIGllI ,Pelipp o. Derecho Ptne.l Contemporáneo .La Correa
pondenci a al 'lipo Doecrito en una "ºnsa Penal. lfo,II.- -
Xbioo 1965,p. 29. 
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Obra imprudencialr:iente el que realiza el hecho típico -

incumpliendo un deber de cuidado, que las circunstan-

,""Ji ll3 y condicionee personales le imponen •. 

Obra preterintencionalmente el que cBUee un resultado -

típico muyor ul querido o aceptado, si equ.§1 se produce 

por imprudencia." 

Respecte e las Excluyentes de Responsabilidad, eE'tas no siempre 

son las mismus pArn todos los delitos, sino que en casos muy e!!. 

peci11les se puede añadir una justificimte en particular, enten

di¡§ndose por Excluyentes de llesponsabilided a aquellas circuns

tancias o candi ci onee que tienen el peder de eliminar la entij!!_ 

ridicidad de una conducta típica, y per tanto la ineXistencia -

de un deli te. 

Ahera bien escribiremos acercri de la función de la tipici

dod, en virtud de ser un elemer:to esencial del delito, siendo -

la adecuaci6n de lA ccnductli al tipo descrito. 

Habiendo aceptado que el tipo es la ruz6n de ser de la antijur!_ 

dicidad ce e.llí nue se le •tribuya un carácter delimitador y <le 

Vital importancia por r:o existir delito Ain tipe penal, de -

acuerdo al apotegma Nullum crin:e11 sine lege o Nul lum crimen -

sine tipo, 
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Ha7 distinción entre Au.eencia de Tipo y 'l'ipicidad, al res

pecto eeoribe el profeaor Caatellanoe fmar • La primera ee Pr!. 

Hnta cuando el legislador deliberada o inadnriidamente, no- -

describe una conducta que, segdn el sentir general, debería ser 

inolu!da en el Catalogo de loe delitos.• o • o • Bn CBllbio, la

ausencia de tipioidod surge cuando eXiah el tipo, pero no se -

uolda a el la conducta dada, ooao en el caao de la c6pula con

iai;j er aayor de dieciocho aflos, casta 1 honesta, obten! endo su -

ooDJtentimiento mediante eeducc16n o engPHoi el hecho no ea t(p!, 

oo por tal ta de adecuación exacta a la d111cripoi6n legislativa, 

en donde precisa, para oonf'iguraree el delito de eetupro, que -

la aa;jer aea aenor de dieciocho Bfloa.• (37) 

De esta tonia una yez anelizado el Ul'llino ;j1u:'Ídioo fipo,

estudiareaoe la noraa penal que ea la que nos ocupa en el co- -

rreepondiente inciso, dando inicio con la detinici6n del voca -

blo norma, tanto en llU aepecto gramatical 001110 jur!dioo. 

G~tioal.mente, el diccionario de la Lengua Bep!lftola lo -

define como una regla de conducta. 

Podeaos apreciar que gramaticalmente la no:rma solo H un enun-

oiado lla conducta, que no tiene observancia obligatoria. 

Jur.!d10&111ente ee define a la norma co1110 un precepto de ºº! 
duota d• obael"'Janoia obligatoria. 

(37) .-CAS'l'BLLANOS 'l'BNA,hrna.ndo. Lineamientos Rlementalea de De 
re cho Penal • p • I7 2. 
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D•:tinicidn da la norma jurídica en Latu senaur • Danolllna

ee norma jur!dica a la eigniticacidn lidgica creada segdn cier-

toe procedimientos ineti tui dos por una co1111nidad jurfclloa, 1- -

que,oomo inanifeetacidn unitioade. de le. voluntad de 6da, :tonna!, 

mente expresada a trav6e de aua 6rganos • instancie.e produoto

rll8, regula la conducta humana en un tiempo 1 un lugar de:tini

dos prescribiendo a loe individuos, frente a determinadas cir-

cunatanciee condicionantes, deberes y :taaultadee, 1 estableoien 

do una o mú sanciones coactiva• para el wpueeto de que dichoe 

deberes no eean cu11plidos.•(38) 

Nor11a jur!dica en Strictu eeneu, ee la que ya dirigida da

IDOdO particular y que conetitu7e un deber da reepetarla para la 

persona ll quien va dirigida. A meetro juicio la detinioidn mú 

complete. as la contenida en Le.tu eaneu, porque en •lla eeta ia

dicado al origen da la aeencia da la noraa jur!dica, que ee a -

trsv6e de la comnidad jur!dica, la cual ee 11na egnipac16n re

presentada por uno o m'8 6rganos del Eetado, cuya 11nica tinali

dad •s la de crear una le7, posteriormente a la eeleoc16n de- -

determinada leJ, eeta atraTese.ra por un proceso legislativo,- -

dando inicio a trav6a de le.e •iguientea atepu, laB c:ualee BOl!, 

mente aeran mencionadll8 0 en virtud de que en el cap!tulo IV, da 

nuestro trabajo, lo dHarrolle.remoe co11pletamentu Iniciat1va,

D1eC11ci6n, Aprobaci6n, Publicaci6n, • Iniciaci6n de la Vigencia 

aa! en •eta lfltima etapa da inicio el nacimiento de una meya -

le)' jur!dica, la C11a1 regulara la vida de laa personas que vi-

(38) .-Bnciclcpedia Juridica Omeba,!oao ll,Slllt, Drhld.ll,s.A.,
aunos Airea, Argentina 1978 ,p. J3I. 
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ven en •ociedad, en deterllinado tiempo 7 lugar definido, .. ta

bleoiendose sanciones, en virtud de que el contenido de la nor-

11& adem'8 de posHr un precepto, tambi'n oon.tiene una •ancidn,

esta nace en el •omento en que se deja de cumplir lo que en la

nonaa esta establecido, 

1111 de haoane notar que toda noraa penal, neoeaariuente -

debera de ir aoompsllada de un precepto 7 una aancidn, de al.l! -

que •ea penal, aino tuviera la •ancida reapectiva, no tendría -

valor en el 01111po del derecho pueato que aol-•nte aer!a un - -

eaunciado, por tanto para que sea una aoraa penal, tal norma d,! 

bera de estar unida a una pana, 

De lo anterior •e deduce que la •oraa penal oonata de doe

eleaentca loa cuele. no pueden eXiatir uno ain el otroJ a) el -

precepto, 7 b) l• stmcidn. 

11. juri•ta Vincen10 Kanzini expreaai- • precepto 1 pena ecn doa

taral.noa q11e •• integran rectproo-ente en la norma penal, tan

to bajo el aspecto t6cnico-jur!d1co, como baJo el upaoto paiO!!, 

ldgioo 7 11ociol6g1co.• (39) 

Batuoe de acuerde con el jurista Kanlini, en qua la norma 

penal abarca el precepto 1 la Hncida, en afecto •i llegara a -

tal tar alguno de ellos no eltietir!a la norma penal, aino eiJllPl! 

mente aeria un enuno111do, el cual no tendr!a vilidu: jur!dicaJ

por lo tanto as neceaario que para que eXista una norma penal,

lleve i111pl!ci to, el precepto 1 la eanoidn, 

(39),-PORTE PETIT,c. Celestino • .apuntaaientoe da la Parte a-e
ral de Derecho Panal, P• II9• 
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podemos decir que la norma penal esta ceneti tui da por: 
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a) un mandato de conducta expresndo en un juicio nonnativo 

positivo o neeu.ti vo, el cual lo encontrwnos en au pre -

cepto. 

b) ordena una cenducta, y va dirigida a todoo los seres 

racienales, loe cuales pueden o no ucatarla. 

c) ea de carácter general, en virtud de que no va dirigida 

unicamente a alquien en particular. 

d) ee imperativa y contiene el su pu ea to de que lea euj e toe 

a quienee ebliga een libree para actuar u emitir lo ee

tablecido en ella per estar en el nunde normative, 

La Norma Penal tiene lae siguientes caracter!eticae: 

a) Bilateralidad,- porque exiote siempre una peroona que impon

drá a otrli obligaciones y fa.col tades, aeimisme verificara el 

cumplimi ente de le erdenado .García. Maynes manifiesta: " Las 
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normBll jur.!di 01111 eon bilateral.ea porque imponen deberee co-

rrelativoe de facul tadee o conceden derecho• correlativos de 

obligacionee. Prtnt• al jurídicamente obligado encontr&11os -

aiempre a otra pereona, faculta.da para rec111111Brle la obser

Y&ncia de lo prescrito.• (40) Debido al carllcter bilateral -

que presentan las aormae jur!di cae, establecen relaciones ee 

tre diversas pereonas, entre lae que deetaca un obligado al

cual puede ca11tioaruele de auj eto paa1Yo de la relacicSn, y 

la persona que exige el acatBJlliento de la norma se le llama 

sujeto activo, facultado o pretensor, la obligacicSn del 11Uj,! 

to paeivo ee una deuda, por cuanto el facultado tiene dere-

oho de eXigir el cumplilliento de la obligacidn, 

b) Heteronollfa.-eignifica que el hombre no ee auton6mo, au ac

tuar no ea eepbat1111fo, porque frente a '1 existe la Yoluntad 

de otra pereona, 00110 lo .. el l egielador, el cual di eta 11111 

lieyee de una manera autlrquica, sin tomar en cuenta la volua 

tad de loe ei!bdi toe, Garc.!a Kaynea 11anifi estar • ea la euj e

oidn a un querer ~eno, raauncia a la facultad de autodeter

llinaoi6n nor11ativa,• (41) 

e) Bxterioridad,-ae determina toll&Ddo unioamente la conducta •! 
tema de una colectiVidad ,independientemente de la intenoi6n 

o-convicci6n de loe euj atoe paeivos ( obligados ) , loa obli •. 

( 40) .-GABCIA KA YlfBS ,Bdu.ardo. lntroduccidn al Katudio del Dere-
~· !dit. PorÑa, S.A., dXico 1979, p, I5. 

(41),-14 .. Op, Cit. P• 22. 
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gadoa un1camenh tienen q\te dar cumplimiento a la norma jur! 

dica y no ae preocupan por los conaec:uencios que pueda aca-

rrear su actitud, 

d) Oeercibilidd. .• -aignitica que existe uaa obligaci6n por par

te de la norma, 1 en oaso de que se dese1 realiaar la condu,g 

ta preacri ta en la no1:111a jurídica, asisten llltoridades oon -

facultad para recurrir a la violencia 1 obtener ooaotivasen

te el CUJlllllimi ento de la norma. 

Puaremos ahora a hablar acerca de la v'11dn 1 atioacia de la 

norma, antes de introducirnos a eate punto, dareaoe a conocer -

la concepci6a que existe de v4lidn, el diccionario de la Len

gua Bep&f!.ola loa detiae coaor Valide11, el peri6do de tieqio en 

el que un docuaento Ht4 •n Yigencia. 1 por Btioaoiar el poder 

f fuersa para conseguir algo, 

Ahora en 11entido jurídico, una nonas posi Uva ea YiUida- -

cuando ha llido oreada oonforae a ua prooecliaiento ~ur.!dico pr9!_ 

crito anteriormente ( fonia ) y de aOllerdo al contenido lógico

( material )que encierra, as 4eoir, su precepto, de &e.lerdo con 

otras normas generales que le van a otorgar v4lidn en 1111eatro

dereoho positivo lexioano¡ la norma tiene vilidas porque pr•H!!; 

ta concordanch formal y aaterial. respecto a la Oonatituci6n, 

" La v4lidez de una nonas positiYa no ea otra cosa que el

modo particular de su existencia. Una norma poei ti Ya existe 

cuando ea v4lida, pero ae trata de una existencia especial., di

terente de la de loa hechos naturales, lllnque la norma ea en- -
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cu entre en estrecha relaci6n con tele11 hechos, Para que una nor 

asa poeitiva exieta ee preoho que haya aido creada por ua acto, 

a 11aber, por un heche natural que trs.necurra en el eepacio y en 

el tiempo. Per etra parte, una norma regula la conducta de loa 

iadividuos; 11e aplica, pub, a hechos que tambi•n tranacurraa -

en el espacio y en el tiempo,• ( 42) 

Eficacia en t6rmi.nos jur!dicos e11: • el acatamtante de los 

individuos al conjunto de normas integrantes del 11i11te111a jur!d!_ 

co estata.I.,• (43) En otras palabras, es el poder que tiene una 

norma para hacer que de una manera general loe individuos a los 

que se dirige aoaten lo indicado en ella. 

Analogías y Diferencias entre la Norma Penal y el Tipa Pa-

11al.o He111as estudiado qua la norma pea&l ea una oreaci4n de la -

ley,· en la cual lleva implícito una deterllliaada conducta cen su 

raepectiva eanci4n, per otro lado el tipa penal taabi•a previa

•• de una creaci•n de la le;r, preceptuando una conducta al 

igual que la norma penal, y consecuentemente el nacimiento del 

delito, n•teae, qua la aaraa al igual que el ti pe crean un da

li h. Ambes tiene11 una dnioa f'unci6n, la cual radica en regular 

la conducta de los individuos que viven en sociedad, y a los 

cuales 11e les otorga una garant!i. pen..i, la o.ial se encuHntra -

determinada en nuestra Carta liiagna, en el contenido del artícu

lo 14, párrafo Segundo. 

(42).-Kr:r.sBN, HANS, Teoría Pura del Derecho. Traductor Mois•s -
Nilve. Edit, Elldeba, aienos Airee, Argentina 1975,p. 35, 

(43) .-Encicloped!a Jurídica Omebe., Tomo XX.p. 336. 
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que a la letra dicer " Bn loa juicios del orden criminal queda

prohibido imponer, por aimple analogía 1 aun por ma7or!a de ra

z6n, pena alguna que no est& decretada por una le7 exao:hmente

aplicable al delito que •e trata.• 

Tanto la nona penal ooao el tipo penal expresan un manda

to, &•a positivo o negativo1 A.abo& ordenan una conducta que va

dirigida a loa seres racionales, los malee pueden acatarla o -

no. L• nol'98. penal o Upo penal •onde carácter general. Concl!! 

1'endo que el 11¡1otegaa Nullua criaen lline lege o lfullum crimen -

Bine tipo, OllJO dgnificado equivale uno del otro, eu tunoicSn -

priaordial, •• deliaitar, que no exish delUo ain no~ o tipo 

penal. 

La lforma o Tipo penal oomo presupuesto del delito. 

A mestro juicio co1111ideraaoe que la norma o tipo penal son el 

dnioo presupuesto del delito, en virtud de que no nece•itan ni!! 

aun eleaento para llli• •e lleye a efecto el naciaiento del deli

to, en rleta de encontrarse en aaboe la descripoicSn de un hecho 

huaano, 1' por ende •e •obreentiend• la existencia de indiViduoa 

que pueden m11pl1r lo eatablecido en elloe 1 1 determinan tam- -

bi•n la libertad que los indiVicluos Uenen al aomento de el11Bir 

el m11plillliento o no de lo diapue•to en elloe, •• decir, norman 

a lo• individuos, Ae! dt e•ta tona nos peroataaos que tanto la 

noraa penal coso el tipo penal no requieren de ni~n otro ele

mento para que den nacimiento al delito. Ta que el delito naoa

con la nonaa o tipo penal, adem4e de que con antelaci6n hemos -

hecho reterenoia • que un presupuesto del delito, e• o son los

antecedentea jurfdicoe previos a la realizaci6n de una conducta 
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Significando con ello que eon requial.tos, o requisito, el rual 

debe existir antes de que se lleve a efecto rualquier conducta, 

por tanto eet11mee en tal situaci4n, y ee en la descripci6n do -

una cenducta, la rual da nacimiento al delito, 
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B') Sujeto activo. 

Por euj ato activo se entiende que ee la persona t:!ei

ca que realiza la acci6n u omiei6n que ee encuentra eapecltica

da en el tipo, -uiai11mo 111 aujeto aotivo haoe eu aparici6n en -

un delito desde el momento en que se de•arrolla la conducta. 

Hiet6ricB11ente hablando se lea atribu;r6 a 1011 aniaal.1111 rll! 

ponsabilidad penal, como tambi6n a 1011 eerea inanimados, un - -

ejemplo, 11e el juicio llevado a etecto por el Obispo de Leu.•ana 

en centra de la11 eanguijuelaa, lee cual.ea inteetaben lu aguu 

de Bernar as:! ooao el juicio entablado durante el •islo XVI,por 

loa h4bitantea de Autun (Prencia), en contra de loa ratone• que 

inYadtan eua aembradto11. 

Al respecto la mayoría de loa doctrinarios eehn de acuer

do que aol .. ente loe seres racional.ea son loa dnicoa capacee de 

delinquir, por lo que no se puede hablar de delincuencia y de -

culpabilidad, sin tomar en coneideraci6n la conciencia ;r la vo

luntad humana, puea 6etaa dltimaa solo son looalizabl1111 en el -

hombre. 
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Para la autora Olga Islas, sujeto activo ea: " Toda perso

na que concretiza el espec!fico contenido sem~tico de cada uno

de loe elementos incluidos en el particular tipo t!pico. No per 

tenece a este concepto quien no eatieface la propiedad - -

indicada.• ( 44) 

Cabe hacer menci6n de qua la persona física es aquel ser indiv!, 

dual que la ley le otorga la capacidad jurídica para contraer -

derechos y obligaciones. El criterio que el C6digo Penal Vigen

te sustenta respecto de la responsabilidad penal del sujeto ac

tivo, ae encuentra contenido en el artículo 10, que a la letra-

dicer • La responsabilidad penal no pasa de la persona y bienes 

de loe delincuentes, excepto en los caeos eepec!:ficados por la 

le;r." 

Rlleten ori teriH que de:fianden la capacidad penal de lu

personae morales, aunque la doctrina 11011tiene que la reeponeab!. 

lidad individual unicamente puede encontrarse en la persona- -

como ser individual, apoyando le anterior 11e comenta quer 

"Unioamente la persona individual puede ser responsable -

criminalmente porque s6lo en ella ee da la unidad de conscien -

cia ;y de voluntad que es la base de la imputabilidad. La volun

tad como potencia y como :facultad de querer s6lo es posible en

la pereona individuel.• (45) 

Loe Doctrinarios opinan que el imponer eanciones a laa P•! 

( 44) .-ISLAS MAGALLANl!S, Olga. Revista Jur!di ca de la S.01Hla de 
Derecho de la Universidad Jur.!dica Auton6ma de Tabasco, -
Villa Hermoea, Tabasco, Mbico,19/1,p. 63. 

(45).-CUELLO CALON, &!genio. Derecho Penal 1, Parte General.- -
Vol. 1, Edit. Boech,S.A., Barcelona, Eepafla 1975,p. )20. 



-59-

sonu morales es ouUgar a ••res inexi11tentee, lo cual aignif!, 

oarla riolar el principio univeraal, aanifeetando que unioamen

te 11on eujetoa po11ibles de delito, lo• eer•• dotado11 de rasooi

nio, 

ID. principio de la personalidad esta en pugna con la puni

bilidad de lu perecnas aorale11 al rehriree que, e1 al.gdn eu~! 

to ooaeU6 algdn acto reprochable, no se podñ. outigar por el 

aoto oo•etido de otra peraona1 en re.11dn de que al establecer la 

punibilidad a la peraona 110ral. H outigara a todos loe que ºº!!. 
toram la penona aorel, tanto a 1011 que intervinierdn en la -

realisaoi6n de la oondu.cta r11prochable, ooao loe que no partiCJl 

par6n, 

Bl jurista Cuello Ca16n e:qireau • La verdadera razdn de -

la doctrina que liai ta la reeponeabilidad penal a la persona -

indiYidual. 'T exclu'T• la da la penona moral o social. radica so

bre todo en el reeel te del eleaento de la culpabilidad. Solo la 

penona individual puede ser responsable por que no ha;y reepon-

11abilidad 11in culpabilidad 'T '8ta 11610 es poaible en la persona 

individual.,• ( 46) Iaponer penae a las peraonae morele11 aer!a- -

cutigar a peraon~ .. ticticioa, ••res que no tienen capacidad 

de i11putabilidad, en detini ti Ya el querer i11putar un acto a una 

penoria llOral, no unlcuente seria a un al amento de ella, eino

que irla la i11putaoi6n contra todo• 1011 eleaentoa de la •ocie

dad moral., 1011 ouale11 reeponder!an por el acto dalloeo realiH.do 

por alguno de e11oe .. particular. 

Bzi11ten al respecto diversos criterios que no apoyan el -

principio universal, que otorga capacillad penal unicamente a -

(46),-Idea Op. Cit, P• 32I. 
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loe sujetos dote.dos de ras6n, entre l .. opinionee m4s deataoa-

dae se encuentran las de Gierke '11 Keetre. Loe cuales tratan de

demoetrar que las personas morales si poseen una existencia - -

rea1 '11 no ficticia, adem4e de conoiencia '11 voluntad propioa oon 

de~echoe y deberes, dietintoe e independientes de cada uno de -

loe COlllpOnentea de la persona moral. Se apoyan loa doctrinarioa 

Gierlce '11 •estre, al decir que ai las personas mora1ee pueden -

contratar y faltar al cu.qilimiento de aue obligaciones tambi6n

pueden delinquir, 

B1 doctrinario Gierk• estableo• que con una pena corporat! 

va eutoml.ti camente se va a excluir toda pena indi vidua1 para- -

loa integrantes de la persone. moral, 

B1 doctrinario •eetre, por BU parte esta en deeacu.erdo con 

la posici6D austenteda por Gi•rke, expreeando que efeotivaaente 

cuando surja una pena corporal se debere de oaatige.r a cada uno 

de loe llliembros de la persona aocial, aie11Pr• J cuando re1111lten 

reeponaeblee del acto reclamado, 

Con loa anteoedentee antea expuestos, el profesor Ignacio

Villaloboa, estableo• que es imposible que una persona moral d! 

linoa, puee ella este integrada de individuos, 7 e6lo '8toa PU! 

den delinquir, manihetando que lo unioo que ae prooedería a- -

hacer a una persona moral, aerá el decomiso de objetos de au- -

propiedad, privaci6n de privilegios J derechos, hasta llegar a

la disoluci6n de la eociedad. 

Bn el 111gundo Congreao Internacional de Derecho Penal, r112, 

nido en Buoareat en 1926, e• trataron asuntos concernientes- -

aoeroa de la personalidad de las peraonae moral••, apoyando el-
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criterio sustentado por el Doctrinario •estre, concluyendo BBÍ: 

• Comprobando el crecimiento oontirúo y la importancia de lue -

peraonaa morales y reconociendo que ellllS repr1a1at1111 una fuer

&a social considerable en la vida moderna; considerando que •l 

orden legal de toda sociedad puede ser gru111ente perturbado- -

cuando las actividad ea de las personas jurídicas constituyen 

una violaci6n de la ley penal, resuelve: 1, Que deben establ•-

oerse en el derecho penal interno medida.e etioacee de defensa -

social contra la.e personas jurídicas cuando se trate de infrao

cionea perpetradas con el prop6si to de satisfacer al inter6a O!?, 

lectivo de diohae personas o con recursos proporcionados por--

allaa y que envuelvan tambi'n su responsabilidad. 2. Que le. - -

aplicaci6n de le.e medidas de deteruia social e. las persones jurf. 

dicae no debe excluir le. responsabilidad penal individual, que

por le. mioma infracci6n se exija a la.e persone.e f!eice.s que to

men parte en la administraci6n o en le. direcci6n de los intere

ees de la persona jurídica, o que hayan cometido lu intre.coi6n

"ali6ndoee de loe medioe proporcionados por la miema. pereona ju 

r!dica. Eata responsabilidad individual podrá ser, segl!n loe C,! 

808, egraYoda o reducida..• ( 47) 

En llUeetro C6digo Penal Vigente en el artículo 11, se!\ala: 

" Cuando alglin miembro o repreeentante de una pereona jurídica, 

o de una sociedad, corporecidn o empreea de cualquier olaae,con 

excepci6n de 11\8 ineti tucione8 del Eotedo, comete un delito con 

loe medioe R•H para tal obj~to las miemu entidades le propor--

(47) .-CARRANCA Y TRIJJILLO,Rmll. 'Derecho Penal •exicano,Parte Ge 
neral. Bdit. Por:nia,s.A,, •ixico 1982,p.251,252. 



-62-

cionen de 111odc que resulte cometido a nombre o b8"o el Bl!lparo

de la represeniaci6n eocio1 o en beneficio de el.la, el juez pg_ 

dr,, en l.os caaos exclueivamente eepecifice.doa por le l.ef, de

cretar en la sentencia la suepensi6n de la agi:upaoi6n o su d1-

•oluo16n, aueodo lo estime nacess.ri.o para la seguridad pdbli cat 
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C) Sujeto paaivo. 

Antes de de.r inicio al correspondiente inciso, cabe -

decir que durante la comiei6n de un delito, el sujeto pasivo h! 

ce su aparici6n en el desarrollo de la conducta llevada a efec

to por el euj eto aoti vo del delito. 

Por sujeto pasivo se entiende que es la pereona f!eica so

bre la cual reoa6 el dello, de acuerdo a la aooi6n 11 omisi6n. 

El profesor Caatellanoe Tena, lo define oomor " es el tit]!. 

lar del derecho violado 1 jurídicamente protegido por la nor- -

ma,"(48) 

El jurista Bapallol Cuello Cal6n, dice que pueden ser B11je

to11 puivoe del delitos 

. a) El hombre gen6r:t.camente, no importando edad, sexo, eet! 

do mental, ni condici6n jur:!dica, 

b) La.e pereonae morales, en cuanto lea dañen su honor, las 

cuales pueden ser a trav6s de injuriu o clll.umniu, 1 -

contra su propiedad ( despojo, fraude, robo, daflo en- -

propiedad ajena). 

e) La colectividad, o sea la sooiedad, que en un momento -

( 48) .-CAS'?ELLANOS TENA ,Pernando, Lineamientos BlementeJ.es de De 
recho Penal, p, 151. 
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dedo sien:¡:re ee el sujeto pnsivo de todo delito, el 

cual en 1.lltima instanci" es el que resiente el di::ño. 

d) El Estad•, como peder jurídice, cuand• lesienan su se

guridad exterior, puede ser ofendido • víctima de la -

conducta delictiva. 

e) Lee animales, que en la actualidad se ha pugnado per -

protegerles a travt§e de varias asociaciones. 

C4!sar Auguste Osorio expresar 

" El euj eto pasi ve es el ti tul ar del bien jur!di co proteg!_ 

do por la norma penal y es qui en resiente, directamente lee - -

efectos del delito, el efendido es la persona que sufre de for

ma indirecta les efectes del delite. Generalmente concurren la

calidad de ofendido y de euj eto pasivo o víctima, pero puede 

darse el caso de que no haya esta concurrencia, coo:o sucede en

el case del homicidio, en el cual el pasivo o víctima es el eu

j oto al que se priva de la vida y los familiares de 6ete vienen 

a ser ofendides." (49) Estamoa de acuerdo con el razonamiento -

antes expueste por el citado autor, en que el sujeto pasivo es

la persona en la cual reca6 el dllfl•, de acuerde a la accidn u -

omiai6n de una determinada conducta, y que se encuentra prote

gide per la norma penal. 

( 49) .-OSORIO Y NIETO ,C6sar A. Síntesis de Dereche hn!!l., Parte 
General, Edit. Trillas, Mt§Xico 1986, p.56. 
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Algunos autores afirman que el sujeto pasive es presupues'" · 

te del deli te, per lo que nt estamos de acuerde en aceptar tal

afirmaci6n. 

Es pertinente señalar que el sujeto pasive es un elemente 

de la cenducta, el cual es titular del bien jurídica tutelade, 

Cuande se vitle el bien jur!dice tutelado, quien resentira el -

ataque será el sujeto po.sivo, el cual es el titular del bien -

tutelade, ptr tantt si nt hay una manifestaci'n de veluntad, no 

pedemes hablar de sujete pasiva, y pedemos resumir que na es -

presupueste del delita, sin• element• del misme. 
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D). Imputabilidad • 

.Be la calidad que un individuo posee para ser suscep

tible de eplioacidn de les leyes penales, ooneistente en la ca

pacidad de querer '1 entender, Podemos decir que es el m!nimo de 

condiciones de ealud t:t:eica y mental en el momento de llevarse 

a eteoto el ilícito. 

B1 profesor Castellanos 'l'ena expresa: " La i11PUtabilidad -

ea pu6a, el conjunto de condiciones m!nimes de salud 1 desarro

llo mentales en el autor, en el momento del acto tipicopena.J., -

que lo capacitan para reaponder del mis110.lf (50). 

Carrano' 1 !zujillo establecer " Se~ pues, imputable, to

do aquel que posea al tie111110 de la aoci6n las condiciones ps!

quicaa exigidas, abstracta e indetenlinadamente, por la le1, 

para poder desarrollar su conducta eocialmente1 todo el que eea 

apto e iddneo jur!dicamente para observar una conducta que res

ponda a lae exigencias de la vida en sooiedad huaana." ( 5I) 

BD la doctrina encontramos cuatro postures tendientes a d! 

mostrar el marco de la imputabilidad, entre las que figuran: 

La imputabilidad como presupuesto de la culpabilidad, la imput~ 

bilidad como elemento de la culpabilidad, la imputabilidad ooao 

( 50) ,-ClSTELLAROS TEMA, l'ernudo .Lineamientos Elementales de 
Derecho Penlll.. p. 218 • 

(51).-CARRAKCA Y Tl!UJILLO,Redl.Derecho Penal •exioano,Parte Ge
neral • p. 415 • 
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presupuesto de la punibilidad, y la imputabilidad como preeu- -

puesto del delito. 

I .- La imputabilidad como presupuesto de la culpabil!, 

dad. 

La doctrina Alemana se basa en la culpabilidad o reprocha

bilidad de una conducta externa y dete~nada del hombre que- -

pretende responsabilizar al autor de sus conductas. 

El jurista Maurach sustentador de tSsta teor!a exponer • la 

culpabilidad se caracteriza no solo por una opoeicidn a las ge

nerales normas del deber eXigiblee al Urmino medio, sino ede-

más por no responder a las exigencias que pueden ser dirigidas

al autor concreto en su situaci6n concreta.• (52). 

Significa que para que una persona pueda ser calificada de 

culpable requiere que su comportamiento sea dirigido a un hecho 

concreto, 1respectoa111 imputabilidad se necesita la capaci-

dad de querer y enter.der, además de ser indispensable la edad -

requerida normativamente ( mayor de 18 afloe ) , salud mental c¡ue 

permita el discernimiento de lo antijur!<licc y lo jur!dico, as:! 

como en el momento de la producci6n del resulte.do ter.er la cap!. 

cidad de voluntad para llevar a efecto el acto, y el posible c2 
nooimiento de saber que un acto :!ba en contra de lus normas pe

n:i.les. 

La doble capacidad gen6rica y espec:!t'ice. es lo que conotitl!!, 

ye la imputabilidad, la gen,ri oa ooneietent• en la mayor!n de -

(52) .-VELA TR!NrRO,Sergio, Culpabilidad e Inculpabilidad,'l'eor!a 
del Delito. Sdit. Trillea, 116Xico I977,p. 2é 



edad y ealud mental; y eepec!fi ca es la conducta concreto s re! 

lizar. 

Por lo tanto, la imputabilidad es un elemento del delito -

y presupuesto para la realizaci6n de la culpab!lidad, en raz6n 

a que el sujeto debe ser primero imputable para que en bese a -

ello se pueda dictar la culpabilidad. J"im6nez de Alllfa esta de -

acuerdo en que la imputabilidad ea presupuesto de la culpabili

dad, expresando: ,. En verdad y como ha de quedar pertectamente

demoetrado, la iarputabilidad es una aptitud, por lo mismo que -

debe enhnd•re• collO capacidad, '1 la culpabilidad tiene como 

arranque una actitud { la referencia psicol6gica del auto1· a 

su acto, a la concreta acci6n u omiaidn ). Lo ha dicho llll'f exag, 

tamente Jorge Pr!as Caballero. Bn suma, si la imputabilidad ea

capacidad ••• resulta evidente que debe 11er preeupuesto de la 

culpabilidad 1 ea decir, materia que no ne expresa en la propoa!. 

o16n, pero que le 11ine de fundamento y que le antecede como- -

baae • la verdad de lo propuesto.• (53) 

BD manto a la imputabilidad respecto al hecho concreto, -

la interpretaci6n ea encuentra en lea fraccione11 II y IV del- -

art!culo 15 del C6digo Penal Vigente, eellnlando que si el suje

to en el momento de efectuar el resul tadc t!pico carece de con~ 

cimiento pera saber que su conducta ea antijur!dicn, le tal tará 

el presupu1>sto pnra fincar el juicio de la culpabilidad, por lo 

que 11e estera ante un inimputable • 

.B1 1112tor Sergio Vela Treviffo, acepta que la iaputabilidad

H presupuesto de la culpabilidad, por lo que utamos de acuer

do con 61 en primer Urmino porque debe exieti r etecti vamente -

(53) .-Iden: Op. Cit. p.29,30. 
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un euj eto el cuaJ. tendrá que reaJ.i ze.r une. conducta. en pleno go

ce de eue facultades f!eice.e e intelectual.es, conducirse con- -

voluntad, ea decir, autodetermine.ci6n pe.re. completar le conduc

ta. antijurídica eeñal.ada en la figura delictiva. 

Bl1 eegundo Unnino que el euj eto cumpla con loe requiei toe 

eefl.aladoe en la le7r 

a) tener 18 Bfloe 

b) no sufrir alteracionee ments.l.os, ea decir, no estar en

fermo; si cumple con loe presupuestos antes indicados,-

11e estará en preeencia de un culpable, pero ei no se- -

cumple con ellos, o si faltara alguno, no existira la -

culpabilidad, Puesto que para que se con:!'ie;ure la culp.!!. 

bilidad es necesario que el autor al desarrollar cue.l

qui er conducta la realice con plena ·voluntad y conooi-

miento, 

2.- La imputabilidad como elemento de la culpabilidad, 

El jurista Ed111.1ndo Mezger repreeentante de esta corriente, 

hace eu fundamente.c16n acerca de ln imputabilidad como elemento 

de la culpabilidad en au defin1ci6n de 111 culpabilidad expree~ 

dor • una determine.da diepoeici6n o estado de le. personalidad -

del agente, o eea la ll11111ada imputabilidad, En consecuencia, la 

teoría de la i11putabl.lidad constituye una par1;e integrante de -

la teori'a de la culpabilidad,• (54), 

(54) .- Idem Op, Cit. p. 31. 
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Consideramos que no es un motivo suficiente el que la imp!!_ 

tnbilidad forme parte integrante de la teoría de la culpabili-

dad para que llegue a Hr un eleaento de la culpabilidad. 

El proteeor Ignacio Villal.obos, estima que la imputabili

dad ea preeupueeto de la culpabilidad, no aceptando que la i•P!!, 

tabilidad sea un elemento y característica de la culpabilidad,

Bllpr•11ndoi- " Toda diferencia en cuanto a que la i11Putabilidad-

11ea preeupuesto potencial de la culpabilidad o elemento consti

tutivo de la misma, dependerá del concepto que ae tenga del 

dolo o de la culpa. Si el pri111ero ae entiende solo como una in

tención o un prop6ei to con apariencia externa de epreciaci6n y

aoeptabilidad, el dolo será entonces una fonna, una exteriori

dad o un elemento de la culpabilidad que·, para existir, necesi

tará la auaa de un factor mú, poco definido y poco preoieo en

eu naturaleza 7 en au actuación pero que, llBIWidoee imputabil!_ 

dad, dará ooasi6n para considerar que existe un estado peligro

ªº• Si, al contrario, por dolo se entiende la intenc16n :ra for

lla4a en loe seres humanos, precisamente por lo humano ( 41ecer

nimiento y voluntad normales ) y no por irregularidadH que no

ti enen la mieaa eaencia, entoncH esa normalidad, eea capacidad 

de funoionlllliento a trav6s de eleaentoe intelectuelee y eaocio

nales gemiinoe 7 li111Pios y no por euetitutoe de atrof!a o per-

tllrbaoi6n, no eeril eino un presupuesto de la culpabilidad, un -

antecedente neoHari.o 1 no un eleaento diverso, separado 1 - -

edicionel." (55) .A. nuestro juicio, independienteaente del orit!, 

rio que ee sustente debe da tomarse en cuenta que la culpabili-

(55).- Idem Op. Cit. P• 31. 
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dad es un juicio de reproche y la imputabilidad es una capaci-

~ ad que uni car.1ente ti ene el hombre, posteriormente la culpabil,!. 

dad la va a deterMi.nar el Juez, de acuerdo al juicio llevado a

efecto sobre el autor del ilícito y al momento en que se deea-

rrollo el resulta.do típico, 

Por su parte la imputabilidad en su aspecto gen&rico se ea 

cuentra previamente plaemsdo en los sistemas normativos lega1es 

al determinar el mi n!mo do edad y salud mental, para que ee pu!_ 

da considerar válido el actunr del sujeto; respecto a la forma 

específica de la ir.1putabilidad, ee el Juez quien calificará ai

la conducta concreta corresponde a.l sujeto, y verificar si el -

euj eto es imputable o no, y de allí concluir su culpabilidad, 

3,- La imputabilidad como presupuesto de la punibili

dad, 

Entre lo~ pri ncipalus exronentee de 6eta teoría figuran- -

lo~ juristas Von l'euerbach, Von Liszt, Radb:ruch, quienes expre

san lo siguiente: 

"La pena, en virtud de la amenaza de la ley, debe produ-

cir ef.,ctos intimieedores; por tanto, solo ea jurfdi co penalmeJ2 

te imputable la persona sobre quien la ley, de modo general pu! 

de producir un efecto con amenaza y en consecuencia., imputabil!, 

dad es poeibilidad de imponer la pena." (56) '!lo estemos de -

acuerdo con la postura entes indicada, porque la i111Putabilide.d

no se da be.jo condioion~eo de amenaza, le. cual significa le. pena, 

si bien fuera cierto q11e le. imputabilidad ea un presupuesto de-

(56),-Idem Op. Cit, P• 33, 
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la puniliilidnd, ee llegRrín a un punto en el que serían inirnpu

tab1.ee los sujetos 1tás p.;lierosos social.mente, puesto que pE.ra

elloe r.o revii;te la :nenor irn¡oortancia una pene, no tienen temor 

de nrula, por lo que nunca serdr. imputables, en cor.secuenciR el

castigo no depende de la cap!lci(!ad de sentir la «1:1~nazn dr- 1!1 -

pena. 

4 .- La impu tabilided como presupuesto del delito. 

Algunos Doctrinarios le han atribuído a la imputabilidad -

la calidad de preeupuneto del delito, a nuestro juicio no esta

mos de acuerdo con tal teor!a, en raz6n de estimar que la impu

tabilidad es un atributo o capacidad que todo hombre posee, y -

no solo por ello, el hombre va a estar predestinado a delinquir, 

ademds de aceptar dicha teoría no exictir!e diferenciuci6n en-

tre imputables e inimputables, porque coneideramoe que ello no

podr!a aer primeramente ee necesario verificar si la conducta -

desarrollada por una pereons. cumple con loe requisitos de impu

tabilidad, y que la condueta enai.adre en el tipo descrita por -

la ley, ahora bien, para que la existencia de un delito sea - -

real, ee necesario que se reunan todce los elementos que son -

parte de el, si alguno !alta no eXistira delito, teniendo como

resul tado el nacimiento de la inimpu tabilidad J luego debemos de 

tomar en conaideraci6n que la imputabilidad es un elemento del

deli to, necesario para que se determine si ee delito o no, 

Posteriormente tomando en coneideraci6n la concepci6n units.ria

del delito, esta estima qu~ el delito debe de ser estudie.do co

mo un bloque monol!ti co, no haciendo hincapil en nin¡;:dn momento 

que exieta prelaci6n entre los elementos cona ti tutivoe de el. 
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De las ruatro posturas doctrinarias antes citadas, la 

más acorde n 11Uestro juicio ea la sostenida por la Doctrina Al! 

mana, denominada•la imputabilidad como presupuesto de la culpa

bilidad" ,cuyo exponente 1s el jurista Aleman Maurach, que ae e! 

presa d1 la siguiente manerar 

• La culpabilidad se caracteriza no solo por una oposici6n 

a las generales normas del deber exigibles al t6rmino medio,- -

sino además por no respollder a les exigencias que pueden ser 

dirigidas al autor concreto en su situaci6n concreta,• (57) 

Primeramente la i11Putabil1dad tiene una doble característ!_ 

ca que es la capacidad de querer y entender¡ la primera hace r! 

terencia a la mayoría de edad y saiud mental, y la segunda¡ a -

la conducta concreta que el autor desea desarrollar, de all!- -

que la conducta que desarroll6 el actor consistente ea un hacer 

o no hacer, debe~ de aer t!pioa, es decir, adecuarse a lo pre

visto en la norma o tipo penal. 

DesprendUndoae que para que la imputabilidad aparezca 1n

el delito, debe de presentar ambos aspectos, si llegaee a tal-

tar alguao de ellos no existiría la imputabilidad, y por tanto

ao habría delito. 

Advirtiendo que la imputabilidad por si sola no puede •xi!!. 

tir, pol"Qll• requiere la existencia de un sujeto, en virtud de -

haber quedado establecido con anterioridad que la imputabilidad 

es una o.ialidad que poaeea todos loe seres racionales, luego- • 

entoncH, se d111prend1 que la i11Putabilidad ea un elemento del

delito, y ao un preaupueato de el. 

(57) •-Idem Op. Cit, p, 26. 
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Bn. 111gu11do Urmino, coMideramos que para que ee d6 la- -

existencia de la culpabilidad, al juell la correaponde dehrm1-

ne.rla, la cual tendrA que paaar primeramente por un prooeeo,- -

ei endo su primer punto de partida un euj eto con capacidad de 

querer y entender, y en base a ello veriticar 11i etectivamente

el sujeto cu11ple loa requisitos para 11er iaputable, ya que si -

tal ta alguno de loe elementos, coao 11011 la capacidad de querer

Y entender, la imputabilidad no enstiria, y por ende tampoco -

le. Clllpabilidad; luego entonces, chapu'8 de haber verificado el 

juez le. calidad del sujeto autor del ilícito y haberlo cal.ific! 

do como imputable, autodticaaente adquiere la categoría de cu~ 

pable del acto que ae le ha i•putado con antelaci6n a au proce-

110, concluyendo que etectil'uiente le. iaputabilidad H un preau

puesto de la culpabilidad y elemento del delito, puesto que sin 

la imputabilidad no H configure.ria delito alguno, y por lo - -

tanto no eJ:ietiria la Clllpab1lida4. 
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E) El bien tutelado. 

A trav6s de la historia de nuestra.a leyes penales

eiempre se ha encontrado protegido el bien tutelado, es por - -

ello que en nuestro C6digo Penal Vigente en el libro segundo 1 -

encontre.mos ubicado el Bien Tutelado. 

Las normas penales, eetan creadas exclusivamente para pro

teger y tutelar bienes e intereses jur!dicoe fundamentalmente -

de las persones que vi ven en sociedad, sea f!si cns o moral es. 

Le. autora OlgEI Islgs manifiesta: •Bien jurídico es el coa 

creto inter~s social, individual o colectivo, protogido en el -

tipo,• (58) 

En la teor!!! positivista el bien jur:!di co es seleccionado

po1· el legisle.dar, de acuerdo a la observancia que ha mantenido 

en la realidad social y dependiendo de su criterio, es oomo de

termina cuales son loe objetos a proteger, oomo; la vida, la -

libertad, seguridad, honra, propiedad, entre otras. 

La manera en que el legislador protege loe bienes jurídicos 

es a trav4s de una eanci6n, la cual puede ser civil o penal, -

entre las m.fltiplee atribuoionoe que le confieren al legislador 

esta tambi6n la de indicar cuales son los bienes jurídicos pos•! 

( 58) .-ISLAS ,Olga,Bevista Jurí<lica de la Ea roela de Derecho de la 
Um.verside.d Auton6ma do Tabasco, No,4, Villa Hermosa, Ta.
baeco, J!4xi co I971, p. 62, 
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dores de m4.e va1or sobre otros, y cueles tendrán pr:l.oridsd en -

caso de lleTaree a efecto una C08'>araoi6n. 

Para nosotros el Bien !u1;ele.do, ea aquel el cual, el legislador 

protege a trav'1s de una norma jur!dioa. 

Algunos su1'oree le conceden el. Bien !l\ltelado la catesor!a

de presupuHto del delito, por lo que no eetaaoe de acuerdo en

coneiderarlo como tel, porque para serlo, ee requiere que exis

ta eolo e independiente, y ello no ee darla nunoa; priDlero se -

requiere la eXistenoia de dos personas para que se pueda deiiar 

el bien tutelado, oonsistentee, en r a) una persona activa la -

cual desarrollara la aoci6n u omiei6n, y b) otra como sujeto p~ 

sivo del delito, en la que recaeri el dafio tísico o moral. con--

11ietente en la 1eai6n o puesta en peligro del bien tutelado pr,!!. 

'tegido por el legiele.dor, de acuerdo a la conducta rea1i11ada- -

por el sujeto aotil'o sobre el sujeto paeivo del delito, en vir

'tud de que ai no existieran lae doe pereonae antee 111enoionadas

con sus reapectiTBS conductas, e1 bien tutelado I!llnoa existir!a, 

y por tanto no existiría delitor Concluyendo que el bien tutel~ 

do IB un ele111ento del delito, y no presupuesto del Dlismo. 
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P) Objeto material. 

En la doctrina encontrBJJ1os dentro del objeto del del~ 

to, una divie16n en la que se dieticgue entre objeto jur!dico J 

objeto material, 

Por el primero se ha entendido el bien protegido por la leJ 

a trav6s de una eanci6n, y por el segundo a la persona u objeto 

sobre la que reéa6 el deflo, 

Bl profesor Pav6n Vucoaceloe manifiestas • Bl objeto mat! 

rial es la persone o cosa deflada o que sufre el peligro deriva

do de ls conducta delictiva, no debiendoee confundir con el eu

j eto pasivo, adn cuando en ooaaiones este dl timo puede el mismo 

tie...,o coastituir el objeto material del cielito.• (59), 

ABtee de dar a conocer mestro punto de vista, daremos a -

conocer gre.matioalmente que entendemos por cosa, as! en el dic

oionario de la Lengua Ellpaflola lo encontramos contemplado oomo1 

lo que tiene existencia oorporsl, o aquello (j.11 ocupa un lugar -

en el 1&pacio. 

RelClllADllo la información anterior, se desprende que el obje

to material eli el objeto corporeo, el que sufre el defl.o, el- -

cusl ocupa un lugar, un tiempo J ua upacio, y que en ocuionH 

coincide con el euj oto pasivo. 

(59) .-PAVON VABCO?ICELOS, Prancieco, lamel de Derecho Penal leXi 
~· P• 175. 
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Un ejemplo claro esta en el delito de lesiones, las cuales 

••ron el objeto material del delito, 1 el sujeto pasivo e11 la -

per110Da a la que se le hioier6n. 

il811DOB doctrinarios han preterndido otorgarle la calidad de- -

presupuesto del delito al objeto material, a nuestro juicio DO

este.mos de acuerdo con ellos, porque consideremos que para ser

un presupuesto del delito se requiere que exista por si sólo el 

objeto material, caso que nunca se dara, primero porque para -

que exista el objeto material ee requiere la exieteDcia de UD -

sujeto, 11obre el cual recaiga la acci6D del dafio, 1 debe de de

mostrare e, en un detel"llinado lugar, tiempo 1 eepacio, por tanto 

DO puede ser presupuesto del delito, ya que por si s6lo Do po

dr!a existir, 1 si no existe, entonces tampoco nacer!a delito -

alguno. 

Considera11os que el objeto 111Bterial es un elemento del dey 

lito, puesto que si 110 existe objeto material en el il!al. to 1- -

naturalmente que no se es tara acusando al autor del il!oi to de-

11ada, es deair,de delito alguno, por 110 existir materia de jui

cio, 1 por tanto 110 habre. delito, 

Ilativo por el cual consideramos que es un elemento del- -

delito, porque de 61111 forma le da vida al delito, 110 pudiendo -

ser en ningdn momento el objeto material presupuesto del delito. 



OAl'Ii'ULO III. OPINIONES DOO!BINABIAS 
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PRESUPUESTOS DEL DELITO, 

A) Presupueetoe del delito. 

B) Preeupueetoe del Heoho. 
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A) Presupuee'lio• del delito. 

Como ha quedado precisado en el cep!tulo antecedente

que presupuesto eer ,. aquello que esta antes de "• y que en tA!: 

minos jur!di coa es la norma o tipo penal, anteriores y neceea-

rioe pare que se lleve a efecto un resultado; Aeimiemo en base 

a loe presupuestos loe Doctrinarios han hecho une olaeifioeci6n 

de ellos ene Preeupuestoe del delito y Preeupueetoe Eepecialee

de1 llie110, por lo que no esta.moa de acuerdo en virtud de que 

hBB llegado e vertiree diferentes opiniones entre loe miemos 

Bootrinerios, ocasionando con ello confuei6n entre si mismos • 

.le! tenemos en pri11er t6rmino a loe Pruupueetoe del deli

to, a loe cueles toman como sin6ni11os de loe elementos del del!_ 

to, como lo hemos podido conte~lar en el cep!tulo 1111tecedente. 

Bn la segunda olasificaci6n encontramos a loe Presupuestos 

Especiales, lo cual loe Doc'lirinarioe presentan una Tautología -

de loe Bl._ementoe Especielea del Tipo, significando con ello que 

loe elementos especiales se preeentan al incluir en la aplioe

c16n el tipo b'8ico, y obligando a tomar en consideraci6n - - -

hechos bajo requiei toe especiales, que el legl.elador ha tomado

en cuenta y que loe ha descrito en la norma o tipo penal. 

A continuaci6n expondremos loa cri terioa Dootrinarios mú

eobreeali entee respecto al tema que nos ocupa y como hemos di~ 

cho anteriormente que han sido elaboradas un gran mlmero de ,.... .. 
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detinicionee tendienba a aclarar loe presupuestos del delito. 

Asimismo han sido eicpueetae diversas claaiticacionee en torno a 

loe miemos 1 siendo la mlle 1111p ortante, por desprenderse lae d•-

1114a de 6eta, la creada por el jurl. eta Vincenzo •ansini, el cu el 

laa clasitica en r 

a) ;furldioos 

A) Presupuestos del 

Delito. 

a) jurídicos 

IJ) Presupuestos del 

Hecho. 

b) materiales. 

necesarios para la eX!stenoia 

del título del delito de que 

se trata. 

norllllS de derecho 

otros actos jurídicos. 

derivados de actos 

jurld.10011. 

Concretados por meraa 

si tuacionee de hecho. 
Subjetivaa 

u 

Objetive.a, 

Necesarios -

para que el

hecho previ!!. 

to por la -

norma, cons t!, 

tu;va delito. 
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El ;jurista Vincenzo Manzini define a loa presupuestos del deli

to comor • aquellos elementos jurídicos anteriores a la ejecu-

ci6n del hecho positivos o negativos, a la eltietencia o inexis

tencia de loe cual.ea esta condicionada la altistencia del título 

delictivo que •e trata.• (60) l 01eetro juicio loe elementos -

jur!dioo11 anteriores a la ej ecuci6n del hecho es la nonna o - -

tipo pemal aeoeearioa para que ee pueda realizar la conducta, -

la cual puede ser poei ti va o negaUva 7 de la que dependera la 

co~ie;uraci6n o no de un delito. 

Partiendo de la claeificaci6n antes expuesta do les presu

puestos del delito 1 del hecho, el jur!sta •wcano Celestino -

Porte Petit, loe clasifica en Generales 1 Bspecialee. 

Pre1111puestos General.es. 

a) la noraa penal 

b) al. au;jeto activo 1 sujeto pasivo. 

e) la 1111Putabilidad, 

d) al bien tutelado. 

e) el instnuaento del delito. 

Y como presupuesto del delito especiales invoca la relaci6n de

parentesco exigida en loe artículos 323,325 del 06digo Penal 

Vigente en el Distrito :federal., los cuales transcribimos, as! -

mismo eeftal.a la calidad del eu;jeto que ae exige en el delito de 

peculado prevista en el artículo 223 del C6digo Penal antes in

vocado. 

(60).-BIOOIO,Steffano, Los Presupuestos del Delito, Concepto y
Determinac16n, p. 148. 



Art. 323.- " Se da el nombre de parricidio al homicidio 

del pndre, de la madre o de rualquier otro ascendiente consan-

gu!neo y en línea recta, sean leg!timos o naturales, sabiendo -

el delincuente ese parentesco." 

Art. 325.- " Llámase infanticidior la nuerte causada a un

nifio dentro de las setenta 'f dos horas de su nacimiento 1 por aj,, 

guno de sus ascendientes conse.ngu!neoe," 

Y por lo que respecta eJ. delito de peculado previsto en el 

art!culo 223 1 que a ln letra dice:· "Comete ol delito de pecul! 

do: 

r. Todo servidor público que para UOOB propios o ajenos -

distraiga de su obj oto dinero, valores 1 fincaa o cualquier otra 

cosa perteneciente al Estado, al organismo descentralizado o a

un particular, ei por raz6n de su cargo loa hubiere recibido en 

adminietraci6n, en dop6sito o por otra causa. 

II. El servidor público que indebidamente utilioe fondos -

piíblicos u otorgue alguno de loa actos a que se refiere el ar -

t!culo de uso indebido de atribuciones y farul tades con el obj,!!. 

to de promover la imagen política o social de su persona, la de 

su superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de denigrar -

a cualquier persona. 

III. Cualquier persona que solicite o acepte realizar las -

promociones o denigraciones a que se refiere la frscci6n ante- -

rior, a cambio de fondos piíblicoa o del disfrute de los benefi-

cios derive.dos de los actos a que se refiere el art!culo de ueo

indebido de atribuciones y facul tadee; y 



..._:: 3-

IV. Cualquier persona que sin tener el carácter de servi-

dor público :federal y estando obligada legalmente a la custodia, 

administración o eplioaci6n de recursos pllblicoe federales, loa 

distraiga de au objeto para usos propios o ajenos o lea d~ una 

aplicación distinta a la que ae lea destino.• 

A nuestro buen juicio no estamos de acuerdo con la claaif!. 

caci6n antes expuesta por el citado jurista, por lo siguiente¡ 

Apreciamos que esta manejando a los presupuestos especiales - -

como elementos especiales del tipo, en virtud de que ae esta t2 

mando en oonsideraci6n además del tipo :fundamental o básico a -

las circunstancio.a personales que describe el legislador, es 

decir, loa requisitos insertos en la norma o tipo penal. 

Citando un ej omplo, los deli toe contra la vida y la inte-

gridad corporal, en ellos el tipo fundamental o básico ea el -

homicidio, ahora bien, para que se encuadre en el delito de pa

rricidio, o infantic:idio, ao requiero además del tipo fundamen

tal básico, otros requisi toa, que pueden ser la calidad del au

j eto que equivale a circunstancias personales, ya que sin tales 

requisi toe no existiría ninguno de los deli toa nntee señaladoe. 

Coqirobando de esta manera, el porque de la no aceptaci6n

de los presupuestos especiE<les del delito, en virtud do ser loe 

elementos del tipo. 

Otras opiniones Doctrinarias referentes a los presu~ 

puestos del delito 1 su claaificaci6n es la de lllassari y de - -

Marsicb, 

Massari toma en consideraci6n unicamente a los presupues--
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toe del delito, 7 hace diatinoi6n entre presupuestos generales

y particulares, indicando que loe general.ea eon los elementos -

necesarios para todo delito, y loe segundos sonr loe condicio -

nantes de la :t'igura legal. Se!lalando as! que loe presupuestos -

del delito sonr " I) La existencia de un precepto penalmente 

sancionado; 2) la exietencill de una eanci6n penal, puesto que -

ein tales elementos llingdn delito podría existir." (61) Respec

to a la definición e.otee citada, podemos sprecil•r que los dos -

aspectos a que hace referencia •assari se encuentran contenidas 

en la norma penal., lo que significaría que llaesari trat6 de

demostrar el contenido de la norma dividiendo eus dos elementos, 

aceptando con ello que el unico presupuesto del delito es la -

norma penal, por ser ella la que da vida al delito. 

Opini6n de 'Mareich, el citado autor hace distinoi6n entre

los presupuestos constitutivos y loe presupuestos del delito- -

expresandose de estoa dltimoe lo siguienter "Son loe datos de

hecho, existentes antes del delito, que contribuyen a dar al- -

hecho signiíicaci6n y relevancia." ( 62) 

Steffano Biccio, el distitl8Uido autor dice que le. acci6n,

e.l hacer referencia al delito, la acción cambia a un hecho por

contener 6ste un contenido mds grande, haciendo mención también 

de que para que exista un delito necesariamente debe de eetar -

(61).-Idem Op. Cit. P• l.49 1150. 

( 62) ,-PAVON VASCONCELOS ,Pranoisoo. lanual. de Derecho Penal •en 
.!!!!!!!. • p • 178 



previste en eJ.guna ley, motivando con ello que el hecho no PU! 

de prescindir de la figure delictiva. 

Asimismo el citado autor hace distinoi 6n entre presupuestos del 

delito y presupuestos del hecho eeori bi ende que son1 " Loe ant! 

codentee necesarios el hecho y al delito, que hacen posible le

realizaoi6n de 6stos; ae hallen fuere del nexo causal entre - -

agente y eoci6n, y, de les relaciones entre ellos wrge el - -

delito.• ( 63) 

Tenemos tembi6n la opinión de los profesores Olga Ielee 

Megallanee y Kl.pidio Ram!rez Hernández, quienes no elaboran ni,!?; 

gune olasificaci6n de l~e preeupuestos del delito, simplemente 

epuntent • son los antecedentes del delito adecuados e un tipo, 

necesarios para le existencia del delito." ( 64) Es de hacerse -

notar y retomando la informacidn anterior, un antecedente prim.!!. 

ro de un delito es le existencia de la norma penal inserte en -

una ley, y de ell! le conducta que forzosamente le tione que 

eteotuer un sujeto con la cual se tipificara un delito en eepe

c!tioo. 

Asimismo los autores antes eafleJ.ados dicen que los preeu-

puestos del delito sonr el bien jurídico, el deber jurídico, el 

sujeto activo, y peeivo, y el objeto material, pero como hemos

eXpuesto en meetro capítulo anterior que ello no puede ser po,t 

que no puede subsistir cada uno de los que pretenden oer 

(63).-Idem Op. Cit. P• 179 

(64) .-ISLAS MAGALLA!IES,Olga. Revista Jurídica de la Bacuela de
Dereoho de la Universidad Jurídica Auton6ma de Tabasco. -
p. 75. 
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presupuestos del delito, por sí mismos, en virtud de ser nece

saria le. presencia de 2 o más elementos del delito, para que- -

'8te exista, 

Por t11 timo dentro de las ele.sifioacionee máe recientes te

nemos le. que nos aporte. el Diccionario Jurldioo ••xicano donde 

se encuentran eefiele.doe como presupuestos del delito ai 

" , • , el deber jur!dicopenal. típico, el bien jurídico- -

típico, loe sujetos activo y pe.eivo típicos y el objeto mate-· 

riel t!pioo," (65) 

De las opiniones Doctrinarie.e eeñalade.e oon antelacidn en rela

cidn a los Presupuestos del Delito, no podemoe aceptar ese gran 

mime ro de el ementoe del delito mencionados por loe dU'arentes 

tratadistaa, como preeupuestos del mismo, en virtud de que -

cuando hablamos del eujeto activo, 1111jeto paai.'t'o, bien jur!dioo 

tutelado, y obj ato material., estamos invadiendo el 011111po de loa 

elementos general.es del delito o sean todos aquellos que inva-

riablemente ee encuentran en todas las figuras delictivas, por

lo tanto el faltar cualquiera de estos elementos, no exiete el 

delito. 

Por otra parte, tampoco podemos consentir la olasif'icaoidn 

de loe presupuestos, por ser una tautología de loa elementos- -

eepeoielea del tipo, los cuales son aquellos que aooidentalmen

te y por oonsiderarae necesarios, el legislador los incluye de.a 

tro de la deeoripoidn legal. y esto se desprende cuondo argumen

ten loe autores que, con la aueenoia de loa preeupuestos eepe--

( 65) ,,.Jlicoionario Jurídico •exicano.Bdi t, UNAJll, Tomo VII, •6xi
co 1984, p. 2r.,, 
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oial.es hay una traslacicSn de tipo, esto es aun l!14s aberrente,

pueeto que si estamos hablando de una traslaoicSn de tipo, es -

porque ;ya tenemos la conducta o hecho y de ser as!, se acu- -

diría de inmediato a loe elementos especiales del tipo, donde

de acuerdo a la calidad de loe sujetos, activo y pasivo, as! -

como el bien tutelado debe de desempel'lsr la tunoicSn principal, 

o independientemente del delito que se trate, y as! nos dare

mos cuenta de inmediato si hay o no traslaoicSn de tipo. 

Dos autores citados entre otros, incurren en el error de

pretender olasi:f'icar los presupuestos del delito, como lo han

hecho, esto se, incluyendo loe elementos del delito dentro de 

ellos, siendo palpable adam4e la existencia de collfuaicSn entre 

ellos miemos, loe cuales son objeto de cri tiesa y lo peor de -

todo ea cuando loe mismos tratadistas reconocen estar invadie!! 

do un ca11110 a,jeno que son los elementos del delito, y citando 

en v!a de eJe111plo, tene•oe a Olga Islas legallanee y .E:l.pidio -

RSlll!rer: Hernd.ndez, loe cueles eaoriben as!r • Adviertase qua -

loe presupuestos toaan la misma denominaoi6n de loe elementoa

del tipo a los cuales deben adecuarse¡ por otra parte, a.inque 

llituadoa en un nivel de le118Uaj• di:f'ereate, h117 similitud en -

el contenido,• ( 66) 

Loe su toree citad ce hacen un eetudi o de los sap ectoe general ea 

del delito ccneiderandolo como una conducta o accicSn, indican

do que esta intBBrado por eleaentoe o circunatanciaa que pue--

(66).-ISLAS IAGALLAN~, Olga. Reviste Jurídica de la Escuela de 
Derecho de la Uni vereidad Jurídica Auton6ma de Tabasco, -
P• 75. 



den realizarse o no, y que pueden coincidir o adecuarse en un -

tipo, dependiendo de la libertad con que la conducta haya sido 

efectuada, de all:! que pueda determinarse un grado eepec!fioo -

de culpabilidad, Asimismo eeflalen que en virtud de ser el deli

to una conducta, este es particular, porque una sola persona- -

lo realiza y que es concreto cuando le conducta la lleva a efe~ 

to el sujeto y le realiza individualmente; y considerendolo - -

tembián temporal porque lo hace en un lugar y tiempo definido, 

A 111estro juicio no estamos de acuerdo con tal planteamiea 

to en virtud de que no se debe' de plantear de esa forma, sino -

que el delito debe de ser tomado en conaideracidn desde su ra!z 

inicial, el cual le da vida y es a trav6s de la nonne o tipo P! 

naJ., Por lo que oonaideramoe que el delito ee general porque ve 

dirigido a todos loe hombree y por cuanto se da e conocer y no 

uni cemente la norma puede 11er general, y es perti cu lar cuando -

ee e.plica individualmente, y es abstracto en cuento se tiene en 

mente y no se realiza, y se concretiza al llevarse e efecto, es 

decir, el deseo de delinquir es manifiesto, y tiene pera&11encia, 

pero aJ. darse su cumplimiento ea obvio que denotare ser tempo-

ral. 

Asimismo loe ci tedos autores, hacen diferenciacidn entre -

delito y norma, diciendo que el delito corresponde a un nundo -

de f endmenos, y que le norma aJ. lll.lndo normativo, creemos que no 

tomaron en consideracidn un aspecto imrortente y unico, que el

deli to ee producto de un llLlndo normativo, porque procede de la 

norma penal ya que sin ella, no ezistiria el delito, 
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Como hemos mencicnAdo en rtnglon~s anteriores, loe citados 

autores ali basan en que la conducta es elemento del delito, y -

pe.rtt1n de ello que el contenido del delito debe de dividirse en 

presupuesto& del delito y en elementos del delito; Encontrando

ee dentro de los primeros: el deber jurídico penal, sujeto act~ 

vo y pasivo, y obj ato material. 

Dentro de loe segundos anotan: la conducta, incluyendo a todos 

loo elementos de ella como sonr ( la voluntad en a1 s doe aspec

tos, dolosa y culposa, la actividad e inactividad, resultado m! 

teri el, nexo causal, los medios, la.a referencia.a temporales r r!, 

ferencies espaciales y las referencias de ocasi6n), la leei6n y 

violaci6n del deber jurídico penal, y para final.izar la culpab~ 

lidad. 

Rdomando la infontaci6n anterior, loe presupuestoe del d! 

lito y los elementos del mie1110, los estan manejando consciente

º inconscientemente como lo mismo. 

Para concluir, si hablamos de presupuestos del delito, nos ref!_ 

rimos •a lo que existe antes de" (delito), y lo unico que - -

existe antes del delito es la norma o tipo penal, no aoeptando

con ello ninguna otra clasifi caci 6n. 
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B) Presupuestes del H•oho. 

A. contiDUacidn daremos in1ci6 a las 9J)iaionea doctri

narias más eobreeali entes de loe presupuestos del hecho, Como -

ha quedado asentado en el inciso antecedente que presupuesto ea 

" aquello que esta antes d• ", lhora bUa, el vooablo hecho gr~ 

aatiaalmeate aigniticai aaaida u ebra, cosa qu• sucede, 

Jur!dicameat• 11e le conoce como1 hecho, ectiTidad o aooi6n, lu 

aualea realmente equivalen a lo memo, en Yirtud de que en le -

palabra conducta eeta conhnida la acai6a que el eer humano - -

r•ali11a. 

Baaribe el profesor Jim6nez Huerta: • Pr•f•rimoe la expr•

•i6n "oonc!ucta•, no solamente por ser ua t'naino mú adeauedo 

para recoger en 11u contenido conceptual lu diversas :formas en.

que el hombre se pone en relaci6a co1> el mi.ndo exhrior, eiao -

tembi'n por reflejar mejor el 11entido finalista que ea forzoeo

oaptar •n la ecc16n o inercia del hombre para ped•r llegar a 

afirmar que integran un comporhmeato dad••" (67) 

Ahora bien, parUremoe de la de:finici6n primordial '1 llÚ -

iaportante, la creada por el jurista Viacenr;o Kansini: 

(67),-,JI•ENEI llUERU, Mariano. Panorama del Delito. Iq>rnta -
Universitaria, K'xico I950,p, 7 ,8, 
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Der.hadoa de actos jur.fdicoa. 

Concretad.oe por meras 111 tuacionea 

de hecho. Subjetivas 

u 

ObjeUvu. 

nec111arioa para 
que el hecho -
prffiato por la 
norma oonsti tu-
7• delito. 

Opiaidn de Stetfano Riocio, quien expone eu criterio de la 

siguiente 1118Jlera, pr111upueatos del hecho soar " Lo• anteoeden

tea neceaarioe al hecho 1 al. delito, que hacen poaible la real! 

11aci6n de letoe1 H hal.laa tuera del nue ceusal entre qente 7 

acci6n, 7, de laa relacionH e1&tre ellos surge el delito."(68) 

00110 podemoa spreo.lar el citado autor defiae a loe preaupue.to11 

del delito 7 a loe preeupuestoe del hecho como lo mismo, 111 -

decir, loe toma como ain6nimos uno de otro. 

(68),-H!CCIO,Steffano, Loe Pre11Upuestos del Delito, Conc!ptO z
Dehrminaoi 6n, p, 157. 
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Celestino Porto Petit expo11e que loe presupuestos del -

hecho son loe elementos ;lur!dicoe y materiales necesarios para

que se roelioe una determinada conducta que se encuentre eetiPJ! 

lada jurídicamente; Bllcribiendo que loe pre11Upueetos de la coa

ducta o hecho 110111· " aquellos antecedentes jur!dicoe o mahria

lea previos y neoeearice para que pueda realizarse la conducta

º hecho t!piooe." (69) 

Habiendo anotado loe criterios doctrinarlos m6s scbreea- -

lientee de los presupuestos del hecho¡ encontramoe que el hecho 

ee la conducta misma, llllaque cada eetudioeo la ba deeigaado con 

una plUabra diferente como ya ee ha dicho. Aaimiemo estamos en

deeaauerdo con la cluificaci6a que loe dcctriaarioe han pro- -

puesto acerca de lH presupuestos del hecho, por estar conteni

da la oonducta en ellos, y eer aeta eleaento del delito. 

Por dHimo citaremos que no es admisible la claaif1caoi6n 

que de Presupuestos del Hecho nos eneelia el famoso ;!ur.1.eta Vi! 

cen10 J!anzini, sin embargo dentro de loe pre1111pueetos jurídicos 

preeenta las normas de derecho, lu cuelea •e traducen en 1011 -

tipos penales deacritoe on 11L1estras leyes, y es precieamente 

eetoe tipoe loe que coutituyen como bemoe venido obeervandc a 

lo ·largo de la pre111nte inve11tigaoi6a loe preeupue11to11 del del!_ 

yo¡ rei torando uaa ves: mú la impoei bilidad de aceptar olasif1-

oaci6n a1guna, n1 DI.Icho menoa loe elementH coneti tutivoe del -

delito como presupuestos del mismo. 

(69).-l'OR'rB PE'rIT,C,Celeetino. guatami.entos de la Parte General 
de Derecho Penal, p. 261. 



CAPITULO IV. NATURALEZA JURIDICA DE 

LOS PRESUPUJfüTOS DEL DELITO, 

;,.) Creaci6n de las Leyes. 

B) Art. 14 Ceneti tucional.. 

C) Preeupueet•e del delite y su 

ausencia. 
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A) Creación da las Leyes. 

En la formación del fenómeno jurídico, concurren doa 

tipoa de elementos fundamentales; Uno histórico qua forma al 

contenido del derecho y un alimento ldgico formal que ea la to;r, 
ma de axpreei 6n del derecho, 

As! el 1l1mento hiet,rico presenta doa aepectos qua eeas 

a) Objetive que se presenta a trav6e del conjunto de rela

cioaea eooialae lu cualee astan reguladu a trav6e de

la.e normas que posteriormente ea convierten en relacio

nes jur!dicaa. 

b) Subjetivo, constituido por las reglas y normas de ooa-

duota establecidas por las normas ~ur!dica.. 

JU segundo elemento corresponde a el Lógico Pormal 1 el cual ee

va a manifestar a trav6s de 3 tonaa., 

a) L6gi co norma ti va 

b) Lógico aietematica, e 

o) Ideol6gioa, 

a) Ldgico normativa, qua no ee otra. cosa que lae reglne de 

condu eta 1 como actos 11ormati voe ( leyea, decretos, y r! 

glamentae.), 

b) Lógico eietematioa, as la traducción del elemento biet! 

rido ea co1101ptoa y categoriae, 
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c) Ideológica, 6sta interpreta el elemento hist6ri co del -

fenómeno jurídico en doctrinae y teor!ae a trav6e de 

lae cual.es se justifica o oombate un sistema jurídico -

determinado; la forma de expresión ideolllgica del fenó

meno jurídico constituye el ooatenido de la filoeof!a -

del derecho. 

La ideología jurídicr. al igual. que teda otra ideología 

social, es la expresión mentel. de hechoe, acontecimien

tos y fenómenos jurídicos de una sociedad determinada -

en ua tiempo determinado, 

Por etra parte la legislaci6a, es la más importante de las -

fuente11 formal.ea del derecha, y cabe decir, que meetre pah 

e11ta integrado en baee a una estructura formal, raz6n de ello -

ea que la oetructura toma uaa dimsnei6a especial a trav6e de 

insti tucioaee y órganos del Estado ( etimol6gioamente órgano 

significa Instrumento o medio de acoi6n), 1011 cuale11 estan org.! 

ni zad.011 a trav6s de un sietema de j erarqufu 1 competencias y -

establecen una determinada funci'n en específico 11in llegar a -

perder su unidad de prop611i to para lo cual fue creado cada org! 

n111110 o Iuti tución• En consecuencia el llrgano del Eatado 11e- -

eitda en condiciones de actuar, se manifiesta come un centro de 

competenciu delimitados par el orden jurídico, 

En el órgano Estatal se dietinguen des elementos in1'agran

tee que aon fuadamentales~ 

a) un elemento subjetivo de tipa personal y variable que -

ee la persona o conjunto de personAs o.ue de hecho expr.! 

san la voluntad del legialador. 
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b) un elemento objetivo de car!cter insti tucior."1 y conti

llllo, que ee el oficio p\Íblico o complejo de e.tribu- - -

cionee, competencl.RS y facultades que individualizan el 

6rg1U10 dentro de la compoeici6n orgánica y jerArquica -

del Eetado. 

Desde un punto de !uncionabilide.d loe 6rganos se clo.sificrui en: 

a) Organos l egi el riti vce , 

b) Organoe Ej ecu ti vos, y 

c) Orgnnos Jurl6d~ ccior.c.lee, 

Ae! tenemos ~ue loe 6rgar.oe legielativo11 son aquellos que cuc-

plen la función de elaborar las d!.sposicionea 11ormaüva& más g.!!. 

neralee que forman el órden ju!"!dico de una sociedad, 

Organoe Ejecutivos, grwd.tical111e11te habllUldo ejecutivo eignifi

ca¡ realizar, efectuar, llevar a cabo, practicar, etc., ahora -

bi&n, de la info:ni:ación anterior hilemos que 61·gano ejecutivo -

soc aquello11 a trav6s de loe cuales el Estado realiza la fun- -

cidn de orsallizaci6n de la vida 1con6mica y adminietrc.cidn de -

eu11 medios, as! como mantener el orden jur!di co po::- medio de- -

loe 6rg11nos de coerci6n Eatataí. '/ hacer cuaiplir lae leyes y - -

prestar cooperaci6n a loe otros 6rga11oe del poder c¡ue le aolic!, 

tn. 

Soa 6rganoa jurisdiccionales, loe encargados de la tuncl.6n pro

tector& del derecho que es sobre todo de carácter judi cis.l. y& -

que la aciivid&.d de estos órganos debo subordia .. rse a reglas 

eepecialee de procedimiento, cuya observancia tienee a .t'acili-

tar el deecubrimiento de las in!raccior:ee del erdea juríllice. 
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Por lo tanto las facultades del 6rgano l.eghlativo, es el

de encargarse de ln elaboraci6n, diecu11i6n y aprobaci6R de loe 

proyectos de leyes, as! cotto de la proaulgaci6n de lBS mismas. 

La funci6n Legielat~1·::. redice en :!.e actividad del poder -

del Estado que tiene a su cargo el orden jurídico de una mantra 

general y abstracta en cuanto se refiere a la cree.el 6n de las -

normas que regulan el poder ptiblico, el funcione.miento de aun -
6rge.noe ¡ l s!! relaciones del 1'letado con 1 os IL1 embrop de le. SOCi!, 

dad, y la de bta entre s!¡ Dentro del Estado la runci 6n legie-

1 a U va asume un papel auy imp ortllllte al ser l.a encargada de Di,g 

te.r las Leyes, el ejercicio de la fünci6n legislativa ea confi! 

do a ua orge.nit<lllO colectivo. 

El proceso Legiolativo esta integrado por 6 etapas, las- -

cuele11 so11r 

a) IniciatiTa, 

b) Diecusi6n , 

c) Aprobación, 

d) sanción, 

e) Publicaoi6n, e 

f) Iniciaci óa de l.a Vigencia, 

Para la fermaci6n o cru.cicSn de lae leyes intervienen dos p1d1-

rel!I que sonr 
&j ecutiTo, 'I Legislativo. 

Para l.l1var11e a efecto el procen Legislativo 11e debe de tomar -

eomo base lH artículos 71 y 72 de la Consti tuoi6n de loe Esta

dos Unidos Kexioanos, en los cuales s• preve6 a quien le corre.! 

pon.de el derecho de iaiciar leyes 'I decretos. 
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lntes de proseguir, es dable haoernoe una preguata ¿ Qu' -

u Le;r ? Btimol6gioamente deriva del latín lex, teniendo eu - -

origen en la palabra legere, por referencia al precepte o regla 

que se lee, Para loe Romanos representaba el Jue Scriptum o - -

derecho esori to, porque tambUn exist!a el derecho consuetudiJ1! 

rio o no esori to, 

Jur!dioamente hablando el profesor Castellanos 'l'ena nos 

dice que la ley es: "la norma obligatoria, general abstracta 7 

permanente, em&llllda del Rotado según lee trúii tes que -roa la

Censti tuci 6n pare el ejercicio de la tuaoi 6n legislativa, pro-

aulgada por el Ejecutivo y provista de una 11anci6n," (70) 

Retomando la informaci6n anterior, consideramos que le le7 es -
el resultado del carlcter ret'leXivo y consciente del legislador 

el cual ea llevado a cabo a trav'8 de un procese intelectual- -

expresado a travle de palabras eecritae 7 contenidas en un tex

to. Por consiguiente los textos legales constituyen el derecho

legi!!l11do o derecho escrito, aunque durante tiempo ee ha consi

derado que la uni es fuente del derecho legislado es la le7, - -

surgiendo con ello que algunos !11.ltoras no lo consideren de eea

fo?'llla, y creen conveniente que es la autoridad del legielador,

al respecto escribe Galindo Gart!ae:· " La fuente del derecho le 

gielado no ee la ley sino la autoridad del legislador, porque -

en las palabras de ln ley se halla c1ntenida la expreei6n de la 

ncr:Da, La ley expreen lo que el legislador ha querido que se i!!! 

poz¡ga como obligatoria," (71). 

(70).-CASTELLANOS TENA,Fernande, Lin•amientoa Elementales d• De 
racho Penal,p, 76 

(71) .-GALINDC GARFIAS, Ignacio. Dereche CiYil, Pa:rte Oeaeral, -
Edit.Poriúa S,A,, K&J:ico 1979, p.116. 



As! tenemos qu~ en nuestro derecho positivo, entendiendose 

por derecho positivo, aquel conjunto de normas jurídicas produE, 

to de un11. serie de procesos y que es impuesto por una autoridad 

competente del Estado, al respecto escribe el profesor Galindo 

Gart:!asr " EJ. Derecho poeitivo esta constituido por el conjui:1to 

de regles jur!dicaa proll1llgadae por el Betade>, cuolquier11. que -

sea eu oar•cter pa.rtiwlar. 

Se dice positho ( del latín po11itum, participio pasado 

del verbo ponere) en el sentido de que ha sido impuesto por ls 

1111toridad competente; ee decir, por mandato u orden imperativ11.

del Eehde. 

En este sentido, el derecho vigente ee derecho positivo¡ -

pero no todo derecho positivo ee derecho vigente, porque el Pr!. 

mere ee aquel que ha regido efeotivamente en un determinado mo

mento hiet6rioo ( aunque en la actualidad ya no sea vigenteYJ72) 

De lo antes expueeto coneideramoe ,que en el encontramos el pro

ceso de la. oreaci6n de una ley o decreto, 

H11.b14ndo definido loe tárminoa jurídicos m4e usuales en el 

presente capítulo, daremos ioici6 al estudio de cada una de lllAI 

fs.eea del Proceeo de Pormaci6n de las Leyee. 

I) Iniciativa. 8s el primer punto mediante el cual empieza 

la legislaci6n de una específica ley; As! en esta etapa 

la c4mara de Diputados o Seaadores, hacen la preeenta-

ci6n o propoeici6n formal de una ley ante el Congreao,-

(72).-Idem Op, Cit. p.31. 



-99-

de aruerdo a la determinación contenida on ol art!rulo-

71 de la Constitución de los Estados Unidos llexicanos -

que a la letra dicer 

" El derecho de iniciar leyes o decretos competer 

I, Al Presido12te de la Bepllbli ca; 

II, A los diputados y senadores, al Congreso de la 

Unión, y 

III, A le.e legislaturas de loe Estados, 

Las inioiaiivae presentadas por el Presidente de la -

Bepllblice, por las legielaturaa de loa Blltadoa, • por 

1118 dipuiacionee de lee mismos, paaar4n desde luego -

a comisi6n, Las que presentaren 1011 diputad.os • los -

senadores ae sujetarán a los tr4mit1s que designo el

Beglamente de Debates.• 

Como homos podido apreciar, en el citado artículo, manifiesta -

expresamente roa.lea son los poderes que pueden dar inicio a la 

creaci6n de uae ley o decreto, 

Diecusion. Ea el acto de controversia por medio del rual -

loa miembros de la cámara de diputados y senadores somoten 

a su justo cri torio un proyecto do ley, con el objetivo de 

examinar, aaalizar, pesar 'T contrapee ar el cite.do proyecto 

de ley, y cuya unica finalidad radica en aprobarlo o desa

probarle, el p4rrafo primero del art!rulo 72 de la Consti

tuoi6n preve6: 

" Todo proyecto de ley o decreto, ruya reeoluci6n no sea -

exclusiva de alguna de las C4maraa, se disrutir4 aucesi-
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Y81llente en ambas, observándose el Regle.mento de Debates 

sobre la forma, intervalos y modo de proceder en ll!e -

disculllienee 7 votaciones" 

Asimismo en la Coneti tucidn Federal encontromos funcir>nee eepe

c!f'icas de la OAmara de Diputados, en el art, 72-H que dicer 

• La formación de las leyes o decretos puede comenzar 

indistintemente en cualquiera de las dos cAmaras, con

excepcidn de 1011 proyectos que versaren sobre empr611t!_ 

toe, oontribucionee •impuestos, o eobre reolutruniento 

de tropas, todoe loe ruelee deber6.n disrutirse primero 

en la CAmnra de Diputados." 

A la Of.mnra ea ln que t1e inicia o se discute un proyecto do ley, 

11e le den6mina Cúiara d• origen, y la Cúara Revisora ee la que 

tiene conociadento de la iniciativa de une ley o decreto, post!. 

rior a la aprobaci6n de la Cúara de Origen. 

AProbacidn, Ell el acto por mec!io del cual la cAmara legi11-

ladora vota en fs.vor ~e la ini cie.tivn, por la mayoría que

eetablece el reglamento de Debe.te11, as! tamb14n la Cbara

de Diputado11, la aprobaci6n puede ser total o parcial, 

Se.nc1'n, Es el acto formal mediante el cual el poder legi.!!. 

lativo aprueba un proyecto, o en otros t4rmino11 ee la aCOl!, 

taci6n de una iniciativa por el Poder .iljecutivo, la san- -

cUn le precede a la aprobaci6n de las Cúarae, 

Dura.ita 4eta etapa al poder ejecutivo e:xpondr' sus punt.os de- -

vista al proyecto aprobado por lus Cámaras en un Unnino de 10-

d!&fl h4bilee, a esta f'acul tad se lu conoce como el derecho de -
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Veto, se entenderá que el proyecto de ley ha sido sancionado, -

entendi~ndose por ello la aprobación del Presidente de la Repú

blica. Be obligao16n del poder Ejecutivo dar a conocer a la Cá

mara de Origen las observacienee que haya hecho al proyecto de

ley que se le ha remitido, para que welva a ser discuti4o m10-

vsmente por las dos Cámaras, para tal eiiuaoi6n es necesario- -

que exista una mayoría de votes de 2/3 partH, tanto en la Cám,! 

ra de Origen como en la Cámara Revisora, para que al proyecto -

de Ley, el Preeidenh de la Naoi.6n publiqd la le7, 

As! el art. 72 Constituoi.onal Pracci6n J, prevdr 

" K1 B;j ecutivo de la Unión no puede hacer obserTacionea a

las rlll!loluoiones del Congreso o de alguna de las cámaras 

cuando ejerzan funciones de cuerpo electoral o de jurado, 

lo m111mo que cuando la Cámara de Diputados declare que -

debe acu•arae a uno de loe al toe funcionarios de la 1ed! 

raoi6n por delit011 oticiÑ.ee. 

'fuipoco podrá hacerlas al decreto de convocatoria a •eBi,2 

nea extraordinariaa que expida la Com.iei6n Permanente.• 

Publicac16n, Tiene como finalidad la de dar a conocer el -

contenido de la ley a todo el pueblo para CUJllllirla o apl!_ 

carla, la publicaci6n ee hace a travb del Diaria Ofioial

d• la Pederaci6n, ae! como en las Gacetas Otioia1.es de los 

Blltadoe; la publioaci6n de la ley on el Diario Oficial fue 

acordada en el afio de 1867, la publicaci6n de la ley la -

encontramos prevista en el art.30, del C6digo Civil Vigen

te •el Distrito Pederal. 
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Encontramos que durante le. f'eoha de la publicac16n y el 

dfa en que deba empezar a regir la le1 ea necesario que 

transcurra un plaso durante el cua1 le.e diapollicionee con

tenidas en la ley no son ~n obligatu:l.aa, llllnque la ley -

este publ:l.oada, a 6ate período d• tie1111>• en que la ley no

puede 11er aplicada se le 1181118 VACA'fIO Lmis, el cual ti•

•• la f'inlll:l.dlld de conooer el contenido d• la ley para - -

CUllPlirla, 1 cuando la leJ no 11eftala plazo alguno en que -

ha de entrar en vigor la le7, el art!culo Jo del C6d:l.go -

Civil Vigente del Distrito Pederal, menciona la bdo:l.ac:l.6n 

de la Vigencia 

Inio:l.ac:l.6n de la Vigencia. En weetro derecho poai tivo Me

xicano eX:l.11ten doe 111haaa de Iniciac16a .s 
a) euc98iYo, 1 b) aincr6n:l.oo, 

Lea m6todoe de aplicao:l.6n de ambos •• encuentran contemplados -

en el art!culo Jo del C6d:l.go Civil del Distrito Pederal, que a

la le'tra dices 

• Las le7ee, rtglamentoe, ci rcularee e Qlalesquiera otrae

d:l.ep oaic:l.onee de obeervano:l.a general, obliga.o y aurten -

efectos tree dfaa despu6s de su publ:l.caci6n en el per:l.6-

dioo otio:l.al. 

Bn loe lugares dietintoe del en q.¡ • se publique el pe-

r.16d:I. co oficlRl, para que lwi 101e11, reglamentos, etc,,-

11e reputen publicedos y 11ean obl:l.ga'torloe, ae necesita -

que adem&s de un plazo que fija el párrafo anterior, - -

transcur:rs un dfa úe por cada cuarenta ld.l6metroe de 

distancia o f'raco16n que exceda de la mitad.• 
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De acuerdo a la in!orn:aci6n anterior tenemos que en el • -

Sistema Suceaivo ae oonsidersn dos ei tue.cioneer 

a) La inicie.ci6n de la Vigencia que empezare. e. regir 3 

d:!ne despu6c de su publi caci 6n en el Diario Of'iohl. en

el lugar donde se publi c6. 

b) Tratandoee de un lugar distinto, ee decir, un poblado -

apartado, debera afladirse el plazo de 3 d!as, un d!a -

mll.s por cada o.iarenta kil6metroe o fracción que exceda

de la oU.tad, 

De acuerdo al Sistema Sincr6nioo, este lo encontramos deter 

minado en el ard'.Ol.llo 4•• del Citado C6digo CiVil que preveh 

• Si la ley, reglamento o circular o dispoeici6n de obeer

vancin gen~ral tija el d!a en que debe comenzar a regir, 

obliga desde ese d!a con tal de que su publicación haya 

eido anterior,• 

Como podemoa npreciRr, el Sistema eincr6ni co representa une. ven 

taje eepeciel. 1 en virtud de que entre. en vigor la oplicabi.lidad 

de le ley en la fecha que 6sta determine en el decreto promalg! 

do, e.eilllismo no representa problema alguno para su o4lculo, 
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B) Art. 14 Constitucional. 

Como hemos venido expresando acerca de la creaci6n de 

lee leyes, y habiándo señalado con antelación que la naturaleza 

de un delito proviene de ln ley, porque es la unioa que le da -

nacim.iento a trav4e del tipo y sanciona la conducta; En el inc~ 

110 anterior ee hiz6 el eetuóio de 111 f'ormecl6n de las leyes en

el cual radica nuestro sistema jurídico lt!exice.no, llegando na!

al articulando que no~ ocupa exprese.mente en 'ate inciso, co- -

rreepondiente al artículo 14 Constitucional pl.rrafo III, el - -

cual ee producto de la legielacl6n y fundamento para la eplica

cidn de la le;r penal. 

Ante11 de proseguir es necesario dejar olaro el vocablo in

terpretación, grs.maticalmente ea explicar el sentido de una .... 

coea, o comentar una cosa. 

81 profeaor Porte Peti t mani!ieetat • Interpretar la ley ea pr! 

cisar su voluntad, no la del legislador.• (7 3) En nuestro si et! 

ma Jur!11ico MeXi cano eXieten algunas regl11B respecto a la inh! 

pretacidn de las 1 ayes, a con+.i ruaci 6n exponemos los cri terioe 

m4e eobreseli entes 

(73) .-PORTE P3TU, C, Celestino. Apuntamientos de 111 Parte Gene 
ral de Derecho Penal .p. 123 
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a) Privada o Doctrinal: la privada ea la -

interpretac16n que realizan loe partiC!!, 

res. Doctrinal es la rea1izada por loe 

eetudioeoe de la materia. 

b) Judicial o Jur1Ed1 cc1ona1: ee la eflc-

tuada por loe jueces y tribuna1ee, to-

mando en wents. su propio criterio. 

o) Aut•fotica o Legielativar ee la realiza

da por el legislador con le finalidad -

de precisar el sentido de le le:r que -

dicta, 

s.) GrBJ11aticeJ.r consistente en clflirae al -

t11tricto significado de lns palabrBS 

del legislador. 

b) L6gi ca o Teleol6g1 ce: consistente en d! 

terminar el motivo de la ley, ea decir, 

la raz6n de ser. 
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a) Declarativa: cuando la ley lo expreea -

y tanto la co~onaidad de la letra con

cuerda oon la voluntad de la ley. 

b) Extensivas aumdo el int6rpreta crea 

qua al contenido de la ley la falta más 

explioaoi6n, 

c) Restriotivar cuando el int6rprete cree

que las palabras contenidas en la ley -

expresan 116a de lo que aignitican, 

d) Prograeivar 001111iate en adecuar la lay

a lu necesidades de la sociedad moder-

na. 

Ad tenmoe que el art, l4 Oonstituoional. párrafo III preve61 

" Bn loe juiciea del orden ortminal queda. prohibido imponer, 

por 11i11ple anelog!a, y aun por mayoría de rar.6n, pena - -

alguna. que no est6 decretada por una ley exaotuente 

aplicable al delito que•• trata.• 

De lo anteriormente transcrito y para mayor comprensión cabe 

hacer di1'erenciaci6n entre Aplioacidn ana16gioa e Inte11>retaoi6n 

ansl6gica de la ley penal: grsmatioalmente hablando anal.oS!a ee

oonteaplada oomor Semezanr.a, parecido o ralaoi6n. Ahora bUn, la 

Aplica~6n por Analogía significa que cuando en la ley no ee •,!! 

C11entre establecida una norma o tipa penal no 1111 cnari un del!, 

te, en raz6n de no encontrarse la aplicabilidad de la ley, 
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y respecto c. l" interpret1.<ci6n r.nn.1.6gicP. Ri¡;;nifica 4u<: del;¿ d•-

er•contrarse o aclarar, lo expresumonte estublecido en 1~ r.c:-::.1.t 

o tipo penn.l, (!Ue r.o ne enct;~r.tran explici tu:r.ente e:xprcsF-du; en 

ellos. 

Al reopecto escribe el profesor Castellanos Tena: 

••• " La aplicación por Analogía consiste en formular la nor

ma aplicable por carecer de ella el ordenamiento jurídico, le -

cual equivale a crear delitos no establecidos en la Ley; mien -

trne la interpretación unr~l6f,ica estriba en E!clurur 11-1 vcluntud 

de la norma, al comprender situaciones oue, inmersas en el pro

pósito de la ley, no se describen expresamente." (74). 

Nuestra Constitución prohibe de manera expresa la aplicación 

anal.6gica, como ya hemos anotado anteriormente. Per otra parte 

la interpretaci6n ant.16gic'1 <ie la ley l" encontr,d•IOs previota -

en la norma• tip• penal. Bjemplificande l• anterior el art.- -

Y37 del Código Pem'1 Vigente establece: 

" Al r:ue obten{<a dinero,valo:-e~: o etiulr;uiera otru cot:o. ofre- -

ciende , " r:n lo frase "cualquier cosa" se comprende que -

Ee deberá de unar la interpr~~uci6n del li tigonte, en virtud -

de ~ue 11 cualc1uier cosa•• tiene t~otantee acepciones, pero en 

ningtln moment• se esta creande un delito con la interpretnci6n 

anal6gica que el litigante le esta dando, 

(74) .-CAS'l'r!LLANOS T1>NA,Fernando. Lineamientos h'lementllles de 
Dereche Penal.p,89, 
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A nuestro ,juicio creer.:oc :·.;:- li> interprctaci6n del" ley debe -

óe hucerne ée ucur.rdo a l intHrprr.:tnci6n jurídicr1, t1:1l princi

pie significa la consagración en nuestro ordenamiento del régi-

1:'.er. de ler;u.li<l11d, el juez ; !ber" de re~pettir el criterio del 

legislador por lo que aca•ará le dispuesto en la ley, que no es 

etra cesa que conforme a la letra • a au interpretación jurídi

ca, la interpretación de la ley equivale a la interpretaci.Sn 

propiamente dichu, por lo ··ue el intérprete óebe de respetar la 

voluntad del legislador, 

Cencluyendo que el Juez o el "<Jénte del ,·inisterio l'tlb:ico no -

r od rü.n i nt egr&n, es de c1 r, crear u nli nor~H- o tipo penol p ari.:l. 

que se tipifique una deter::linada cenducta, dad• qaae per manda.te 

Censtitucional primeramente debe existir el presupueste del de

lite, es decir, el tipe penal cerrespendiente para que ae! se -

pueda cencretizar la cenducta del individue, en virtud de que -

si ne se encuentra ell)lec!ficade tip• penal algun•, la 1111teridad 

cempetente debe ce!'lirse a lo expresamente previsto en las leyes 

penales y en el artícule lL Constitucional párrafe Ill, 
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D• aciuerdo a le antes expresado :r siguiendo una se- -

cuencia 16gica y pr•cisa, y habUnd• considerado que preaupu•s

to del deli h son les datos de heoho, ex111tentee antee del del:!:, 

to que c•ntribuyen a dar al h•cho un resultado. 

Aeimiomo al estudiar el artículo 14 ConsUtucional p6rrafe 

lll, •n el inci11e anterior hemos coneiderado que ningdn acte- -

podr' e•r tenido como delito a menea que 11e enaientre tipifioa

de •xpresamente. en la le:r, as! como n• ae podr' integrar o -

crear norma o tipo p•nal laguno con la finalidad de encuadrar -

algun delito, en virtud de no existir nena o Upe penal, per -

lo que, se debe de c.efiir a lo eetrictaaente previsto en la ley, 

as! de eota torma damos inicio al tll timo inciso de lllleetre tra

baj o1 correapendie12te a loe Presupuestos del delito y su ausen

cia. 

Camo :ra hemos anotado en l!neae precedentee lo que consid! 

re.111011 como presupuesto del delito, unicuante noa resta decir -

cual ea el significado del Tocable Ausencia, grrunaticalmente 

e11; !alta de preeencia o privaci6n de alguna oOBa 111hora bien, -

conociendo el significado de dicho t•rmino podemos hacernos una 

pregunta ¿ cu.U as el efecto jurídico de ln auAencia de loo pre 

supuestos del Delito? 
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En cuant• a la primer interregante, la respuesta se resumo a lo 

siguiente: La inexistencia del delito, ya que podrá existir su

jeto activo, sujeto pasivo, conducta, imputabilidad o cualquier 

otn elemento del delito, pera si falta el presupuesto del del!_ 

to que es la norma • tipa penol, es obvio que no existe delito. 

Ahora bien, cuando se presenta la ausencia del sujeto act!_ 

voy sujeto pasivo, ee esta ante la presencia de la falta de 

acción o ausencia de conducta, en virtud de ser necesaria la 

existencia. de estos elementos que son indispensables para que -

se lleve a efecto la conducta previfc;to. ror el tiro o la norma -

penal. 

La ausencia de la imputabilidad trae como consecuencia la inim

putabilidad, as! esta constituye el aspecto negativo de la imp!!. 

tnbilidud¡ laa causas de lo ir.imputi.:bilidud cooo ya her..oc é!icho 

son aquellas capacee de anular el desarrollo o la salud mental

en un individuo, que ea el aspecto negativo de ella. 

Concluyendo que cuando se de la ausencia de la norma o tipo pe

nal, se dará la inexistencia del delito, porque son el unico 

presupuesto del delito, adem6.s de que se dará la atipicidnd -

que es la ausencia de la Bdecuaci6n de ln conducta al tipo, 

siendo que si la conduct&. no ea tipica nunca. eXietira delito. 
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PBIIERA COftCLUSIOR 

En el primer cep!tulo de nuestro trabajo de Tesis, correspon- -

diente e1 dereche Italiano, nos hemos podido percatar de sus 

distintos m6todos jur!dico11, hasta la creaci6n de su o6digo Pe

nal, advirtiendo en ellos el atan de normar el comportamiente -

de loe individuos. Sin embargo no encontramos ep!grate alguno -

tendiente a demostrar la existencia, o estudios relacionados 

acerca de loa Presupuestos del Delito, en virtud de que au ocu

paci6n era de carActer normativo, y en esas 6pocaa Blin no reve!. 

t!a la necesidad de ind98ar cue1 o cual.es eran loa Presupuestos 

del Delito. 

En el segundo punto concerniente al Derecho leXi cano, encontra

mo11 que con la creaci6n del art! culo 14 Coneti tucional, y en -

forma t4cita localizamos el Presupuesto del Delito perfectamen

te delineado y contenido en la ley Suprema de 18241 y posterio¡: 

mente en la Cona ti tuci6n de 1857, hasta llegar a la Cona ti tu- -

ci6n de 1917, que noe rige actualmente. 

A pesar de que la doctrina de los Presupuestos del Delito, 

no ee hab!u.n analizado ni tomado en consideraci6n en el Derecho 

Penal MeXiceno, podemos hablar con libertad de loe Preeupueeto11 

del Delito, en virtud de que eus antecedente11 tienen eu origen

en Inglaterra, dado que fue en este pa!e donde nace la Garantía 

de Legalidad, hoy contenida en el art. 14 Cona ti tucional, y eon 

perfectamente aplicables. 
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SIDUNDA CONCWSION 

En el segundo ce.p!tulo de nuestro trabajo, encont1•amo11 que la -

Le)' es la unica fuente del Derecho y que a travb de ella, e11to 

H, por o;andato Constituoional, se puede Legislar 'I es de esta.

forma cemo nacen los tipos, concluyendo con ello que loa l're11u

puestoe del Delito aon la norma o tipo penal, anteriores y n•o!. 

sarioe para poder tipificar un delito, como ae ba desprendido -

del art. 14 Constitucional. párrafo iercere, en virtud de <pe el 

tipe penal no necesita de ningdn otre elemento para subsistir. 
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TERCERA CONCLUSION 

Habiendo desarrollado el estudio de las diversas opiniones Doc

trinarias, concluimos que los Doctrinarios al tratar de preci-

sar loe Presupuestos del Delito, hacen di versas clasi fioaoi one11 

de ellas, ocasionando p1tlemice.s y confusión en cuanto a sus cr!, 

terioe, dado que por una parte se aceptan y por otra se niegan, 

en virtud de que manejan consciente o inconscientemente a los -

elementos del delito como presuruestos del mismo, por lo que, -

si hablarnos de Presupuestos del Delito nos estamos refiriendo a 

lo que existe antes de, y lo uni co qua existe antes del delito 

as la nonna o tipo penal, de tal mane re. que el tipo penal como 

presupuesto no es euceptible de clasificaci6n en los Urminos -

señalados por loe Doctrinarios. 

Be elocuente que no podemos aceptar como Presupuesto del -

Delito ese gran número de elementos que pretenden los Doctrina

rios del Derecho Penal darnos como Presupuestos del Delito y 

mucho menee aceptar las clasificaciones que de ellos presentan 

como son la de Generales y ;:specielee, Generales y Particulares, 

eatra otros, pues los Presupuestos son como eu nombre lo indica 

lo que existe antes del Delito, y para nuestro Sistecia Penal lllJ! 

xicano lo justifica la norma o tipo penal, plasmado en las le-

yes penales como se desprende del artículo 7o del Código Penal. 

As! mismo se desprende del artículo 14 Conl!titucional párra.fo

tercero ,. 



-114~ 

BIBLIOGRAPIA 

1.-BET'l'IOL ,GIUSEPPE, Derecho Penal ,Parte General, Editorial 

!emie, Be¡¡eta, Celombia 1965. 

2 .-BETTIOL,GIUSBPPB, Revista Criminalia, La Doctrina del '1'at-

beatand en eu dltima fol'lllllaci6n.no.2.- -

llllld.co, D.P., 1965. 

3,-CARRANCA Y TRUJILLO,RAUL, Derecho Penal llexicano,Parte Gene 

.!:!!,, Editorial Porrua, S.A., lllllxico,D.P., 

1982. 

4.-CA.SHLLANOS TKllA,PER!IANDO.Lineamientos Elemental.ea de Dere

cho Panal. Editorial Porzúa,S,A.,•&xico,D. 

p. ,1979. 

5.-CUELLO CALON,BUGKNIO. Derecho Penal Jllald.oano,Editorial -

Bosch, S.A. ,Vol.l. Barcelona,Bspaf!.a 1975. 

6.-Dicoionario Jurídico lexicano. Jiditorial UNAl4, Tomo 111, -

llbioo,D.P., 1983. 

7.-Diooionario Jurídico lleXicano, Editorial UNAM,Tomo VII, 11&

Xico,D.P., 1984, 

8 .-.Bnoi olopedl'.a Jurídica Omebe., &di torial Driekill ,S.A., Tomo

XX, Buenos Airee, Argentina 1978. 

9,-GARCIA MAYNES,EDUARDO. Introduooi6n al Estudie del Derecho, 

Editorial Porrúa,s .A. ,Méxi co,D ,p. ,19'(9. 



-115-

10.-GRISPIGNI ,PELIPPO, Derecho Penal Contell}lo~eo, La Corree-

pondenci a al Upo Deecri to en una Norma

Penal. no.ll, •6Xico,D.P., 1965. 

11 • ..JU.etoria General de •'neo. BdioUn Bepeal.al ,SBP/Bl Celeg!e 

de •b:i oo, Vel .1, ••xt co ,D .P •, 1981. 

12.-ISL.S llAGALLA!IBS ,O~A. Revista Jur!di ca de la Be cuela de -

Derecho do la Universidad Jurídica Auton6 

ma de Tabuco. no.4, Villa Hermo11a, TabB!, 

00. •bi co 1971. 

13.-JIMENEZ l!UER'fA,llARIANO. Panorama del Delito.1'ullum Crimen,

Sine Conducta,Imprenta Univeni tarta, ••

Xico,D.P., 1950, 

14.-l:BLSEN ,HANS. Teor!a Pura del Derecho. In1'rochaco16n a la - -

Ciencia del llerecho. Treductor MOISES - -

NILYB. Bdi torial liUdeba, aienoa .AirH, .&!: 
gentina 1975. 

15.-0SOBIO Y Nil>'TO,CES.AB A. S!nto• de Dereche Penal,Parte Oono 

!!!_.Bditor.lal. Trillas S.A.,•bico,D.P., -

1986. 

16.-PAVOR YASCONOBLOS,PRANOISCO. Derecho Peaal. •oxioano. Bdito

rial Porrda,s.A. ,K6Xi ce,D.J'. ,1985. 

17,-PAVON YASCONCELOS,PRANCISCO. Revista •extcana de Prevencidn 

y Readaptaci6a Social ,vo1.11,16xt co ,D,J',, 

1974. 

18,-PESSINA, ENRIQUE. Elementos de Derecho Penal,Bditorial Reue, 

S,A.,Vol.lV, Kadrid, lleplli\a 1936. 



-116-

19.-PORTE Ph'TIT,C.CELESTINO.Apuatamient•e de la Parte General -

de Derech• Penal. Edi t•rial P•rn.la,S.A., 

Mbic•, D.P., 1984. 

20 .-RICCIO, STfil'FANO. Lee Preeupueehe del Delito, Cobceph Y -

Determinaci6n, Revista Jurídica Veracruza 

!'.!.!!.•Teme XIII, No.) Xalapa, Veracnlz, - -

Méxi ce, 1961. 

21.-VELA TRh'VIilO,SERGIO. Culpabilidad e Inculpabilidad, Teoría

del Deli h. Editorial Trillas, lilbi co ,D,. 

F, ,1977. 

22,-VILLALOBOS, IGNACIO. Dereche Penal Mexicane, Parte Genera1. 

t:ditorit•l Plllrn!n, S,A., Kéxico, D.F.,1983. 

LJ:XlISLACION C(·NSULTAlJ1<: 

Constitución Política de los Estadoo Unidos L'.exiconoa. 

Editorial Trillae,S.A., de c.v., México,

D.F.,1987. 

Código Penal Para el Dietrite Federal, Editorial Pornla, -

S.A., México,D.P.,1986. 

C6digo Civil Para el Distrito Federal. J::ditorial Pornla, -

S.A., Mbice,D.P.,1986. 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. Génesis de los Presupuestos del Delito 
	Capítulo II. Presupuestos del Delito
	Capítulo IIII. Opiniones Doctrinarias en Relación a la Clasificación de los Presupuestos del Delito
	Capítulo IV. Naturaleza Juridica de los Presupuestos del Delito 
	Conclusiones
	Bibliografía



