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A diferencia de otras ciencias, el derecho nace como 

producto de la realidad hist6rica que en un momento dado 

se presenta, por lo tanto nunca se podr5 obtener en forma 

inventiva, pues ante todo se da para regular aquellas s! 

tuaciones en las que imperaban irregularidades y por con

siguiente implicaban la creaci6n de una ley. 

Debemos puntualizar que nuestra intenci6n para elabo 

rar el presente tema tiene por objeto difundir el conoci

miento sobre la Ley Federal de Armas de Fuego y explosivo 

y el Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y ex

plosivos, material que presenta soluciones para estable-

cer una disminución en la conducta que nos ocupa. 

Asi la presente estudia la problem5tica desde dife-

rentes aspectos que son: 

La CRIMINOLOGIA. su principal fin es la tarea de la 

personalidad del delincuente, debiendo aportar al Edo. 

los estudios que permitan al Legislador dictar leyes pre

ventivas, basadas en el conocimiento de las causas o fac

tores de la delincuencia, donde tambi€n colaboran: 

La CRIMINALISTICA. Disciplina auxiliar del Derecho 

Penal que se encarga de estudiar el descubrimiento y ver! 



ficaci6n cientifica de los indicios y su participaci6n en 

el lugar de los hechos. 

Y como complemento la LOGICA JURIDICA al analizar 

los dispositivos que regulan la tenencia, compra-venta y 

portaci6n de armas de fuego. 

Asi mismo, no podemos apartar de nuestro estudio a -

la Sociologia Criminal cuyo objetivo es estudiar el deli

to en cuanto fenómeno social productor de la criminali- -

dad. 

Estudiados éstos, se presentan soluciones para esta

blecer una disminuci6n en la conducta que nos ocupa. 

Por altimo, quiero dejar patentizado mi agradecimieE 

to para todas aquellas personas que de un modo u otro me 

ayudaron a la elaboraci6n de esta tesis. Para ellos mi -

gratitud. 



CAPITULO I 

FUNDAMENTACION CONSTITUCIONAL Y LA LEY FEDERAL 

DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS 

1.1 La Constituci6n POlitica de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

1.2 Posesión y Portaci6n de Armas de Fuego 

como Garantía Constitucional. 

1.3 Posesión, Portaci6n y Uso de Armas de -

Fuego, Contemplado en la Ley Federal de 

Armas de Fuego y Explosivos. 

1.4 Clasificación de Armas y Calibres que -

Contempla la Ley Federal de Armas de -

Fuego y Explosivos en sus Artículos No

veno, Décimo y Undécimo. 



1.1 La Constituci6n Po1itica de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

LOS principios mfis importantes que rigen la vida po-

11tico-social de una Naci6n, ante las que otras leyes y -

preceptos se subordinan, se le conoce como CONSTITUCION. 

Esta incorpora resoluciones o principios b§sicos que 

en si, son la esencia de lo que un pueblo considera pertJ:. 

nante para el desarrollo de la vida Nacional. 

En dicha Constituci6n sobresalen determinadas normas 

como: La voluntad del pueblo Mexicano, que dispuso para -

s1 la Soberanta de su Gobierno (Arttculo 39) , que en Héxi 

co sea una RepUblica Representativa, Democr~tica y Fede-

ral (Articulo 40) , que el Supremo Poder de la Federaci6n 

se divida en Legislativo, Ejecutivo y Judicial (Ar~iculo 

41), asi como las diversas Garant1as de las que debe ge-

zar como mtnimo un gobernado, para mantener el equilibrio 

entre éstos y los Organos del Gobierno. 

La Primera Constituci6n creada en M6xico, fue la de 

ApatzingSn, el 22 de Octubre de 1814, en la que JOSE llA. 



MORELOS Y PAVON expres6 los Sentimientos de la Naci6n.(l) 

El verdadero inicio fue el del acta de independencia 

del 28 de Septiembre de 1821, en la que torna a una Na- -

ci6n Independiente en su forma de vida y gobierno con le

yes propias y adecuadas a los derechos del pueblo Mexica-

no tiene como Naci6n, surgiendo as1 la Primera Constitu--

ci6n Politica y Social de los Estados Unidos Mexicanos el 

4 de Octubre de 1824. 

El valor de los derechos del hombre posteriormente -

fueron subrayados en la Constituci6n de 1857. 

La ley principal de 1857, consign6 en su Articulado 

un capitulo dedicado a los Derechos del Hombre, que son -

la piedra angular de nosotros actual Sistema Constitucio

nal, reforzado por los Derechos Sociales que ya se indica 

ban. Ley que aunque dictada en otra ~poca su esptritu en 

caminado al bien com~n, es un ejemplo de t~cnica jur1dica. 

l. Sin olvidar el justiciero Bando del 6 de diciembre 
de 1810, dispuesto por MIGUEL HIDALDO Y COSTILLA, -
que aboli6 la esclavitud, los Elementos Constitucio
nales de 1813 redactados por IGNACIO LOPEZ RAYON Y -
el Acta de Declaraci6n de INdependencia de 1813. 



Las mencionadas garant1as pol1tico-sociales, prote-

giendo al hombre en lo individual y consagrando los dere

chos de grupos o colectivos, basadas en la libertad huma

na, la que como unidad se encuentra limitada por la de -

sus cong~neres y el bien común, de ah1 que el bien parti

cular queda capacitado al de la comunidad. 

La disputa entre los grandes grupos pol1ticos nacio

nales calificados de liberales y conservadores, dio lugar 

a una m~s de las intervenciones extranjeras en México, -el 

ef1mero Imperio de Maximiliano- y surgen después las le-

yes de Reforma, también subordinadas a la Constituci6n pQ 

lttica. 

Ya renovada la República con la vigencia de Gobier-

nos Constitucionales, se da una etapa de paz y seguridad, 

pero el abuso del poder por parte del Gobierno del Presi

dente Don PORFIRIO DIAZ, cuya administraci6n hizo decaer 

las libertades de: Asociaci6n, de Opini6n y de Reuni6n e.n 

tre otras, lo que gener6 un movimiento social con el uso 

de las armas. 

En 1910 la Revoluci6n Social en su segunda etapa con 

la finalidad entre otras, de hacer imperar el orden Cons-



titucional -se refer1a al ordenamiento de 1857- en ese m~ 

mento historico violado, hace posible el nacimiento para 

bien de la comunidad de un nuevo tipo de hombre hasta en

tonces desconocido, son aquellos patriotas que en 1916-17, 

ya libres de atadura politico-social, en forma expontSnea 

manifiesta sus inquietudes, logrando un ordenamiento jurf 

dico social adecuado a las necesidades de nuestra Naci6n 

que le permita al pueblo vivir en paz, con seguridad y -

progreso. 

La consecuencia de esa preocupaci6n de los hombres -

del pueblo que lo fueron de armas, dejSndolas para des- -

pu~s tomar la pluma, us~ndola como soporte de ideales Oe

mocr~ticos en el Congreso Constituyente .fue la Carta Mag

na de 1917. 

Los Legisladores que elaboraron un documento de con

tenido social también consciente del estado econ6mico-so

cial en el que qued6 el Territorio Nacional, adcm~s de o~ 

ganizaciones de policia y Gobierno que ademSs de las in-

diosincracias de nuestra raza, as1 como la eventualidad -

de recibir acciones agresivas por parte de otros paises -

incluy6 dentro de las garant1as Individuales, la libertad 

de Posesi6n y en su caso portaci6n de Armas de Fuego pla~ 



mándala en el Articulo Décimo numeral que determinó: 

" ••• Los habitantes de los Estados Unidos Mexica

nos tienen derecho a poseer en su domicilio, p~ 

ra su seguridad y legitima defensa, con excep-

ci6n de las prohibidas por la ley federal y de 

las reservadas para el uso exclusivo del Ejérc1 

to, Armada, Fuerzo Aérea y Guardia Nacional. 

La ley federal determinarS los casos, condicio

nes, requisitosy lugares que se podrá autorizar 

a los habitantes la portación de armas ••• " 

El Ordenamiento principal de 1917 quedan concretadas 

las Garant1as para que los habitantes puedan poseer y en 

su caso portar un arma, interpretado el concepto de arma, 

entonces podrán ser de cualquier tipo, como de Fuego, - -

Arrogadizas, Blancas, Pun~ocortantes, Estiletes, etcétera, 

aunque con los avances cienttf icos las armas indicadas en 

primer término -de fuego-, son las que se colocan como 

las de mayor utilizaci6n y en las que se refería en mayor 

atención el numeral décimo que nos ocupa. 

La necesidad de hacer notar que el Legislador no de

ja el monopolio del uso de armas a los factores, sino que 



por el contrario hace partícipe al pueblo de esta opción 

de acuerdo a su libre albedrío sin m&s limitaci6n que la 

ya indicada. 

Con eso concluimos las causas que llevaron a la con

sagración de la Garantía indicada en el Artículo Décimo, 

fueron: El criterio Legislativo que valorando la madurez 

del pueblo Mexicano para gozar de la libre elecci6n de p~ 

seer armas, de portarlas (con las limitaciones determina

das), y dentro de aquellas que podría utilizar, elegir la 

que por su libre albedrío le resultare justa. Y por otro 

lado es menester hacer menci6n que al darse la Garant1a -

aludida, el Estado no tenía la capacidad organizativa pa

ra controlar la cantidad y variedad de armamento que que

d6 en manos del pueblo, despu~s de haber participado en -

un movimiento armado. 

1.2 Posesi6n y Portaci6n de Armas de FUego Como Garantta 

Constitucional. 

Para introducirnos en el estudio de este inciso es -

necesario señalar que el original Articulo Décimo de la -

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos - -

otorga tres garant1as a saber: 
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1.- La posesi6n de las armas de fuego, la que s6lo -

present6 la limitaci6n de: 11 
••• Con excepci6n de 

las armas prohibidas por la Ley y las que la Na

ci6n reserve para el Ejército, Armada, Fuerza A! 

rea y Guardia Nacional. 

2.- La referente a que deja al Libre albedrio de las 

Legislaturas locales de reglamentaci6n de la por 

taci6n de las armas de fuego, las que podr1an l! 

mitar el uso en personas y tiempo -siempre en ZQ 

na urbana- mediante la aplicaci6n de los Regla-

mentas de Polic1a y Buen Gobierno o del Bando M~ 

nicipal, y 

3.- La que se observa interpretada a contrario sensu 

del p~rrafo anterior, en cuanto a que únicamente 

en zona urbana tiene aplicaci6n la limitaci6n r~ 

glamentada de la portaci6n de armas, por lo que 

en zona no urbana o despoblado se podria portar 

aquellas sin estar sujeto a disposición reglame~ 

taria alguna, excepto la permisiva tomada del -

original Articulo Décimoª 

El auge de los acontecimientos que de orden nacional 
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se vivieron en México, como reflejo de los movimientos Sf!. 

cio-pol1ticos mundiales del año 1968, obligaron al legis

lador a reconsiderar la Garant1a del Articulo Décimo de -

la Constituci6n. 

A nuestro criterio, lo anterior, también pudo ocurrir 

porque aquellos Legisladores observaron que actualmente -

el Estado, cuenta con medios efectivos para garantizar el 

control y seguridad de ejercer un control eficaz sobre 

las armas de fuego, ya que obedeciendo a la descripci6n -

de la Garant1a Original, permit1a una proferaci6n sin co!l 

trol de las armas de fuego en manos de sujetos sin respo~ 

sabilidad moral y social que ponian frecuentemente en pe

ligro la seguridad pública, 

As1 considerando esos factores, a nuestro criterio -

el Legislador procede a reformar dicho precepto, para qu~ 

dar plasmado en la siguiente exposici6n: 

" ••• Los habitantes de los Estados Unidos Mexic~ 

nos tienen derecho a poseer armas en su domic! 

lio para su seguridad y legitima defensa, con 

excepci6n de las prohibidas por la Ley Federal 

de Armas de Fueqo y Explosivos y de las reser-



¡-

vadas para el uso exclusivo del Ejército, Ar

mada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, la Ley 

Federal determinarS los casos, condiciones, -

requisitos y lugares en que se podrS autori-

zar a los habitantes la portaci6n de armas ••• ' 

Estudiando esta Garantia Constitucional, se puede o~ 

servar que la facultad antes otorgada a las Legislaturas 

de la Naci6n (Federaci6nl constituyéndose en un ordena- -

miento de aplicaci6n en toda la Repfiblica y de donde re-

sulta una ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; lu~ 

go aquellas violaciones que tenian restricciones de nivel 

local, ahora son aplicables en toda la República. 

La ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, regl~ 

mentaría del Arttculo Constitucional en cuesti6n, fue pu

blicada el 29 de Diciembre de 1917 en el Diario Oficial -

de la Federaci6n. 

Entrando en vigor a los quince dias de su publica- -

ci6n.- Posteriormente con fecha del 2 de Mayo de 1972 se 

perfecciona dicha ley, con su Reglamento que entr6 en vi

gor treinta dias después de su publicaci6n. 
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Respecto a la vigencia de las medidas permisivas en 

el anterior Artículo Décimo Constitucional, no es posible 

negar que las autoridades respectivas, en no pocas ocasi~ 

nes otorgaban permiso o tolerancia a ciudadanos no capac! 

tados -por su moral o estado mental- para portar armas de 

fuego. 

En tanto la aplicaci6n de la Ley Federal de la mate

ria, afecta inmediatamente a quienes sin causa o motivo -

alguno, portan o utilizan armas de fuego. 

Con este mandato o sin su vigencia, existirán condu~ 

tas desviadas que constantemente permanecen portando una 

o varias armas de fuego, pero este tipo de conductas se -

encuentra dentro del cuadro de criminalidad de toda soci~ 

dad presenta en menor o mayor proporci6n. 

La esencia de la Ley Federal de Armas de Fuego y Ex

plosivos es el de controlar las armas de fuego y asi lim! 

tar la proliferaci6n y la circulaci6n ilegal de este tipo 

de objetos, restringiendo de esta manera uno de los fen6-

menos m&s caracteristicos con el uso de armas de fuego y 

que se ha calificado como •pistolerismo•. 



1.3 Poscsi6n, Portaci6n y Uso de Armas de Fuego, Contem

plado en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosi

vos. 

La ley Reglamentaria del Articulo Décimo Constituci2 

nal, interpretada latu sensu tiene la finalidad de esta-

blecer el control de las armas existentes en el pais en -

manos de particulares, -y aún para armamento existente en 

Cuerpos de Seguridad Pública- en el país, mediante la - -

aplicaci6n del Registro Federal de Armas de Fuego, a tra

vés de la Secretaría de la Defensa Nacional, autorizada -

por la Ley de la Especialidad. 

En el estatuto de la aplicaci6n del dispositivo que 

reglamenta la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, 

presenta Tres Aspectos: 

A) La posesi6n, que es el acto de tener un objeto o 

cosa -en este caso un arma de fuego- en el área -

de disposici6n do~iciliaria. 

B} La portaci6n, consiste en la integraci6n del obj~ 

to a la esfera de disposici6n individual e inme-

diata del sujetar y 
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C) El uso, que se da cuando el que la posee o porta, 

la utiliza según su criterio o autorizaci6n legal. 

Analizando el punto "A", se pueden encontrar los si

guientes elementos para la integraci6n de esta autoriza-

ci6n legal: 

A) De la Posesi6n: 

La posesi6n de toda arma de fuego deber& estar mani

festada ante la Secretaria de la Defensa Nacional, para -

los efectos del patr6n del Registro Federal de Armas, en

contr&ndose limitada la posesi6n a las armas y cartuchos 

-municiones- a las autorizadas por el Artículo Noveno de 

la ley en materia. 

Al declarar la o las armas a la Secretaria por medio 

del Registro que para tal fin se instrument6, previa la -

preaentaci6n f!sica del arma se emplea una forma impresa 

de control exclusivo de aquella, en donde se hace mostrar 

el conjunto de la caracter!stica del arma que la hacen i~ 

dividua! -como: Marca, calibre, modelo, matricula y fabr~ 

caci6n- y adem~s datos personales de quien realiza tal a~ 

to. 
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Se le darfi una copia de este documento al manifestan 

te y en tiempo posterior, por correo se le hace llegar a 

su domicilio una credencial lo que indica que los datos -

del arma quedaron debidamente anotados en el padr6n sin -

que se interprete que la copia no tenga valor alguno. 

Tanto en la Copia como en la credencial se hace la -

aclaraci6n por parte de la autoridad competente, que di-

cho documento no üUtoriza la aportaci6n y s6lo es compro

bable el haber manifestado el arma y quedar ésta debida-

mente registrada en los archivos y controles de orden of! 

cial. 

Es de gran importancia hacer notar que el hecho de -

registrar el arma, en principio indica el cumplimiento de 

dicho precepto legal, pero por otro lado la posesi6n que

dar~ amparada únicamente para que el arma fue efecto del 

registro y para el domicilio que se dcclar6 implicando el 

no amparar otro tipo de arma o la misma pero en otro lu-

gar geogr~fico del domicilio manifestado. 

A continuaci6n transcribiremos los Arttculos de la -

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos referentes a -

la posesi6n: 
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ARTICULO 7°.: " ••• La posesi6n de toda arma de fuego 

deber§ manifestarse a la Secretaria de 

la Defensa Nacional, para que el efec-

to de la inscripci6n en el registro -F~ 

deral de Armas ••• " 

ARTICULO 15°.:" ••• En el domicilio se podr! poseer a~ 

mas para la seguridad y legitima defen-

sa de sus moradores. Su poscsi6n impo-

ne el deber de manifestarlas a la Seer~ 

tar1a de la Defensa Nacional para su r~ 

gistro ••• " 

ARTICULO 77°.:" ••• Ser!n sancionadas con pena de uno 

a diez dias de multa,* o por falta de 

pago con el arresto correspondiente -

que en ning(m caso exceder§ de 36 horas: 

I.- Quienes posean armas en lugar no 

autorizado que no sea su domici--

lio. 

II.- Quienes posean armas en su domi-

cilio sin haber hecho la manifes-

taciOn de las mismas a la Secre-

* Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 8-II-85, Refor 
mas Ley Federal de Armas y Explosivos. (cada dia de s:! 
lario m1nimo) • 



tar!a de la Defensa Nacional, o 

en su caso, sin tener la autori

zaci6n correspondiente; 

III.-Ouienes posean armas prohibidas, 

o de las reservadas para el uso 

exclusivo del Ej6rcito, Armada o 

Fuerza Aérea, salvo las excepci~ 

nes señaladas en esta ley¡ 

IV.- Quienes infrinjan lo dispuesto -

en el Articulo 36 de esta Ley. 

En este caso, adem§s de la san-

ci6n, se recoger! el arma. 

Para los efectos de la imposición de -

las sanciones a que se refiere este A~ 

t1culo, se turnar~ el caso al conoci-

miento de la autoridad administrativa 

local a la que competa el castigo de -

las infracciones de polic1a ••• • 

BI De la Portaci6n: 

La portaci6n de las armas de fueqo se encuentran re

guladas por los Articulas Noveno y O~cimo de la ley de la 

especialidad numeral que permite este hecho, con la finica 



limitaci6n de que-el1as sean de las armas que el mismo 

dispositivo enumera, sin determinar calidad o cualidad en 

la persona que goce o tenga la autorizaci6n. 

En cuanto al Articulo D~cimo de la misma ley, permi

te la portaci6n de diferentes tipos y calibres de armas. 

Se incluyen a las de uso exclusivo de la Fuerzas Ar

madas, para lo cual determina condiciones de: persona, m~ 

do, lugar y tiempo para la portaci6n. 

Se da la formalidad personal cuando exige que el be

neficiario sea parte de una Asociaci6n de Caza, Tiro o -

Charrer1a. 

As1 el solicitante deber~ tener un modo honesto de -

vida (moral) haber cumplido con las obligaciones que imp2 

ne la Ley del Servicio Militar Nacional -quedando fuera -

de este requisito las mujeres-. Demostrar al no irnpedi-

mento f1sico mental para el uso de las armas, no haber s.!_ 

do sentenciado por delitos cometidos con el uso de las a~ 

mas de fuego y que por la naturaleza de su empleo u ocup~ 

ci6n sea necesario portar una. 

Y finalmente, este dispositivo otorga a la Secreta--
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ria de la Defensa Nacional, el amplio criterio administr~ 

tivo para que una vez reunidos los requisitos, a su jui-

cio acredite la necesidad de otorgar o no la portaci6n s2 

licitada. 

Otorgada la licencia, queda limitada al tipo de ar-

mas para la cual solicit6 y adern&s ser& valida en la lim! 

taci6n territorial indicada y tratándose de casos en los 

que la licencia se obtiene para la vigilancia y resguar-

do, s6lo tendr& vigencia en la zona del desempeño de la -

actividad creadora de la necesidad que gener6 la autoriz~ 

ci6n. 

ARTICULO 9D.:" •.• Pueden poseer o portar armas en los 

t~rminos y condiciones establecidas por 

esta Ley, armas de las caracter1sticas 

siguientes: 

I.- Pistola de funcionamiento semiauto

m5tico de calibre no superior al -

• 380" (9mm.) quedando exceptuadas -

las pistolas calibre no superior -

• 38" Super y .38" Comando, y tam- -

biAn en calibre 9 mm. de las Mau- -

sser, Luger Parabellum y Comando, -

as:t como los modelos simllares del 
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mismo calibre de las exceptuadas, de -

otras marcas. 

II.- Rev6lveres en calibres no superiores al 

.38" Especial, quedando exceptuado el -

calibre .357" Magnum. 

"Los ejidatarios, comuneros y jornale-

ros del campo, fuera de las zonas urba

nas, podr~n poseer y portar con la sola 

manifestaci6n, un arma de las ya menci2 

nadas, o un rifle, excepto de las de e~ 

ñ6n de longitud inferior a 635 nun. (25"), 

y las de calibre superior al 12 (.729 o 

18.5 mm.). 

III.-Las que menciona el Articulo 10 de esta 

Ley, y 

IV.- Las que integren colecciones de armas, 

en los t~rminos de los Arttculos 21 y -

22 •••• 

ARTICULO lo:• ••• Las armas que podr~n autorizarse a -

los deportistas de tipo o caceria, para 

poseer en su domicilio y portar con li-

cencia, son las siguientes; 

I.- Pistolas, rev6lveres y rifles cali

bre .22", de fuego circular. 

II.- Pistolas de calibre .38" con fines 
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de retiro ol!mpico o de competen- -

cia. 

III.-Escopetas en todos sus calibres y -

modelos excepto las de cañ6n de lo~ 

gitud inferior a 635 mm, (25"), y -

las de calibre superior al 12 (.729 

a 18.5" mm.). 

IV.- Escopetas de tres cañones en los e~ 

libres autorizados en la fracci6n -

anterior, con un cañ6n para cartu-

chos met4licos de distinto calibre. 

v.- Rifles de alto poder, de repetici6n 

o de funcionamiento semiautom§tico, 

no convertibles en autom4ticas, con 

la excepci6n de carabina calibre -

• 30", fusiles mosquetones y carabi

na calibre 223",7 y 7.62 mm. y fus! 

les Garand calibre .30". 

VI.- Rifles de alto poder de calibres s~ 

periores a los señalados en el inc! 

so anterior, con permiso especial -

para su empleo en el extranjero, en 

caceria de piezas mayores no exis-

tentes en la fauna nacional, y 

VII.-Las demas armas de caracter1sticas 
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deportivas de acuerdo con las nor-

mas legales de cacerfa, aplicables 

por las Secretarías de Estado u Or

ganismos que tenga ingerencia, ast 

corno los reglamentos Nacionales e -

internacionales para tiro de compe

tencia. 

A las personas que practiquen el deporte de la cha-

rrería podr&n autorizarles revólverúS de mayor calibre -

que el de los señalados en el Art~culo Noveno de esta Ley, 

Gnicamente complemento del atuendo charro, debiendo lle-

varios descargados .... " 

ARTICULO 34:" .•• En las licencias de portaci6n de ar

mas se harán constar los límites territ~ 

riales en que tenga validez. En el caso 

de que ~stas sean para la vigilancia de 

recintos o determinadas zonas, se preci

sarán en ellas las Sreas en que sean v&

lidas •.. ". 

C) Del uso: 

Este último aspecto se tiene cuando la ley otorga el 
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uso de armas de fuego, directamente a la persona en raz6n 

de la situaci6n de ubicaci6n del sujeto o la funci6n que 

desempeña, as1: 

La Garantía Constitucional plasmada en el Artículo -

Décimo de esta ley primordial que determina: 11 
••• Los habl:_ 

tantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho 

poseer armas en su domicilio, para su seguridad en su le

gitima defensa •.. " 

Interpretada en estricto derecho permite que el po-

secdor del arma pueda en el interior de su domicilio uti

lizarla, siempre y cuando compruebe que actu6 en defensa 

de su seguridad, de su integridad fisica o patrimonial. 

La disposici6n permisiva que el c6digo Penal para el 

Distrito Federal en materia del Fuero Común y para toda -

la República para el fuero Federal en su numeral Ciento -

Sesenta, Segundo p:írrafo establece: "Los servidores públi 

cos podrán portar las armas necesarias para el ejercicio 

de su cargo, sujetándose a la Reglamentaci6n de las leyes 

respectivas .•. 11 

El Articulo Vigésimo Cuarto de la Ley Federal de la 
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especialidad en cuesti6n en su p~rrafo Segundo determina: 

" ••• Los miembros del Ej~rcito, Armada así como los cuer-

pos de policia, estatales o municipales, quedan exceptua

dos de esta disposici6n -se refiere a la de obtener perm! 

so previo para la portaci6n-, por estar sujetos a leyes y 

reglamentos especificas ••• • 

En cuanto a la autorizaci6n para usar armas, se da a 

cualquier habitante cuando se encuentra en el interior de 

su domicilio y los Agentes de la ley o servidores Públi-

cos y de las Fuerzas Armadas tienen implicita aprobaci6n 

en cuanto a su situaci6n como factores del poder del Est~ 

do. 

1.4 Claeificaci6n de Araae y calibres que Contempla la 

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en sus A_!! 

tlculos Noveno, ~cimo y Ondficiao. 

La ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos cante~ 

pla los siguientes grupos de armas: 

A) Las armas que se pueden poseer o portarse sin m!s 

limitaciones que haberlas inscrito en el Registro 

Federal de Armas de Fuego, adem!s de obtener el -
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permiso correspondiente. 

B) Las de uso exclusivo del Ej~rcito, Armada y Fuer-

za Aérea Nacionales, que están limitadas a este -

factor del poder. 

C) Grupo de aquellas que siendo de uso exclusivo del 

Instituto Armado, se autorizan a quien(es) no per 

tenece(n) a 6ste. (2 ) 

O) Y las de uso prohibido, a que hacen referencia la 

propia Ley Federal y C6digo Penal para el Distri-

to Federal. 

Para una mejor explicaci6n de las caracter1sticas --

t6cnicas para cadu grupo de armas, que son la base para -

la autorización o limitaci6n en la posesión o portaci6n,-

as1 se tiene que: 

A) Las armas que se puede poseer o portarse sin m!s 

limitaciones que haberlas inscrito en el reqistro 

federal de armas de fuego, adem!s de obtener el -

permiso correspondiente. 

2. Vid Punto ~B" p. 32de este trabajo de tesis. 
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Respecto a esta Area el Art1culo Noveno de la Ley de 

la Especialidad, autoriza los siguientes tipos de armas -

de fuegoi 

A.l) Pistolas: • ••• En Italia un arcabucero, invent6 

un pequeño arcabuz de mecha, que se disparaba con una so-

la mano, d6ndole el nombre de la poblaci6n de origen -Pi~ 

tola- ••• "IJ) y modernamente el vocablo pistola correspon-

de a las armas de fuego constituidas por un receptor, ca

ñ6n, carro o corredera y cargador, las que para su fun- -

ci6n aprovechan la presión de gases producidos por la po! 

vara en su fenómeno de deflagraci6n • 

••• Y permite el impulso del proyectil y al mismo - -

tiempo lleve al carro o corredera a su posición extrema -

posterior, para que con esta acci6n extraiga el casco y -

expulse al mismo de la recámara del cañ6n y al regresar a 

su posici6n original por efectos de su resorte recupera-

dar que habla sido comprimido en la acci6n anterior, lle

v6 un cartucho a la rec~mara y as1 queda el arma lista p~ 

ra nuevo disparo. Siendo menester soltar sobre el marti

llo-mecanismos que simult!neamente con el movimiento del 

carro o corredora, también fueron probadas para iniciar -

3. VELEZ ANGEL A. Criminal!stica General. l97l. p.247. 
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el ciclo de fuego o disparo. 

A las armas con este tipo de funcionamiento, reciben 

el nombre de armas sem~-automSticas -pistola semi-autorn~

tica- y por el diseño en cuanto a forma que se adecfia al 

de un Sngulo similar al de cuarenta y cinco grados tam- -

bién se le conoce como "Escuadra•. 

Por lo que respecta al calibre, podemos decir que, -

ésta es la distancia existente entre un extremo y otro 

opuesto del interior del cañ6n de las armas de fuego y 

adem~s, existe una relaci6n ba11stica entre el calibre y 

el tipo de cartucho de forma tal que un calibre igual en

tre varios cartuchos, puede variar el poder bal1stico del 

mismo de acuerdo a la cantidad de carga de proyecci6n, de 

forma tal que un CALIBRE 22" L.R. es menor en caracterts

ticas al de calibre 22" Magnum, de donde se tendr&n los -

siguientes tipos de calibres autorizados para su posesi6n 

y portaci6n y que son: 

22" Corto-Short-, 22" Largo Rifle,25" Auto,32" Auto

conocido como corto-, y 380" Auto, este Gltimo se le cono

ce en Europa como 9 mm. corto. 

Asi el mecanismo o sistema de armas que se autorizan 
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en este rengl6n, son las semiautom&ticas y de calibre in

dicado en la anterior descripci6n. 

A.2) Rev6lveres y Armas de Cañ6n largo. " ••• Un arm~ 

ro invent6 una de Pist6n de cuatro cañones giratorios •••• 
{4) 

Se conoce como rev6lveres aquellas armas que inmedi.e_ 

tamente por atrás del plano posterior de fuego del cañón, 

se encuentra una secci6n de acero con cinco o más rec~ma-

ras o alve6los equidistantes del eje que giran en un sen-

tido u otro para quedar alineadas entre el cañ6n y los m~ 

canismos de percusi6n. 

La forma de iniciar la cadena de fuego es tatnbi~n 

por acciOn del pecurtor contra el c~psul del casco, al 

tiempo que el percutor recibió la actividad del martillo-

existen martillos con percutor integrado y sin percutor,-

el que a su vez recibi6 la liberaci6n o impulso por parte 

del disparador o llamador. 

Contemplando lo anteriormente explicado, el arma - -

4. VELEZ ANGEL A. Op.cit. p. 247. 
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aqu1 no utiliza gases para desplazar las piezas m6viles, 

ya que la acci6n del disparador le obliga al cilindro a -

girar y trabarlo al alineamiento en la posici6n de batc-

r!a, lo que significa que sólo espera que el disparador o 

llamador sea accionado para que se efectne el disparo. 

Y los calibres que se autorizan en este tipo de ar-

mas son: 22" Corto, 22" Largo, 22• rifle, 25" Auto -en E~ 

ropa es usual el rev6lver en calibre 25" Auto-32" Special 

Corto, 32" Special Largo, 38" Special Corto y 39• Spccial 

Largo. 

En cuanto a las armas de cañ6n~ se refiere a los Ri

fles y Escopetas; se hacen referencia en los primeros a -

los de calibre 22ft en sistema semiautomStico y a las ese~ 

petas en cualquier calibre, siempre y cuando el di~metro 

del cañOn-calibre-interno sea mayor al calibre l2w y la -

longitud de aquel tenga como minimo 635 mm. (25•). 

La acataci6n en la longitud del cañ6n en las escope

tas obedece a que al cortar el cañ6n de las armas, pierde 

la caracter1stica necesaria para el arma de caza y por -

otro lado, al convertirse en un arma de cañ6n corto puede 

ser f~cilmente utilizada en otras actividades ajenas a la 

caceria. 
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Introduciéndonos inmediatamente a una posible condu~ 

ta antisocial tendriamos un aspecto de inseguridad Urbana 

o Rural. 

A.3) De las Armas para Deportistas en calibre 22" y 

otras. 

En cuanto a las actividades deportivas, se autoriza 

a las que corresponden al calibre 22" en los tipos de pi~ 

tolas, rev6lveres y rifles. 

En calibre 38" se permite a las de tipo semiautom~ti 

ca, pero s6lo en sistema autom~tico, para competencia a -

tiro olimpico. 

En escopetas de los calibres ya mencionados, se aut2 

riza a las de tres cañones -dos para los cartuchos de pr2 

yectiles múltiples y uno para cartucho único o de camisa 

de metal. 

Para rifles se autorizan a estos en cualquier cali-

bre con la limitaci6n de que deben ser de sistema serniau

tom!tico y que no sean de los siguientes calibres y sist~ 

mas: 
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a) Fusiles y Mosquetones en calibre 7 nun. y 7.62 mm. 

b) carabina en calibre 30" y 

e) Fusil Garand en calibre 7.62 mm. 

8) Las de uso exclusivo del Ej~rcito, Armada y Fuer

za Aéreas Nacionales. 

Estas armas son aquellas por cuya característica ba

lística no se pueden considerar como armas de caza o de-

portivas y tampoco de aquellas cuya ünica finalidad es -

dar seguridad al domicilio del poseedor y si por tal ca-

racteristica son armas de uso para la Seguridad Nacional. 

En nuestro juicio es necesario hacer una divisi6n de 

este tipo de armas para entender su clasificaci6n se tie

nen los siguientes grupos de armas: 

B.l) Armas Port~tiles: 

Por su sistema de funcionamiento. 

Por su calibre. 

Por la longitud de su cañ6n. 

Armas blancas. 

B.2) Armas Semi-Port!tiles: 

Propulsadas 



Artificios 

B.3} Transportadas: 

De Artillerta 

Vehtculos {naves) 
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En el grupo de las clasificadas en B.I, se tienen -

las siguientes armas: 

De las Armas Port~tiles: 

Por su funcionamiento, se debe encuadrar a los rev6! 

veres y pistolas semiautom~ticas, as1 como autom~ticas-r! 

faga- que por su calibre sean superiores a las autoriza-

das por el Articulo Noveno de ~sta Ley Federal y en cuan

to a Carabinas, Rifles y Fusiles a todos aquellos cuyo -

funcionamiento sea del tipo autom~tico o r~faga, no inte

resando que sea del calibre que en el mismo Articulo Nov~ 

no se autoriza. 

Por su calibre, aqut se considera de uso exclusivo a 

las armas cuyo calibre sea: 

Superior al 38" Special, para rev6lveres -como es el 
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caso del 357" Magnum, 44" Special, 45" Special, etc~tera. 

Superior al 380" Auto, para pistolas, como lo son -

desde el calibre 38" Auto o Super, 9 nun. Luger y Parabe-

lum, hasta 45" Auto. 

Superior al 22" de percusi6n anular, en Rifles y e~ 

rabinas. 

Superior al calibre 12" en escopetas y con cañ6n de 

longitud menor que 635 nun, aunque sean del calibre autor! 

zado. 

Con respecto a las Armüs calificadas como "Armas 

Blancas", se debe considerar aquellas que se utilizan pa

ra la guerra, en forma individual o enastadas en otra ar

ma como es el caso de la bayoneta en un fusil, que se co

loca en la parte anterior del cañ6n y se utiliza como ar

ma contra el enemigo, teniendo en este grupo a: 

Bayoneta, que son aquellas armas de hoja con puño, -

que en la parte anterior del arma presenta una punta, un 

filo, un lomo y a los costados tienen una media caña o 

concavidad que se conoce como sangría, cuya funci6n es 

permitir la entrada de aire y salida de liquido hem~tico 
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a la penetraci6n del arma en la anatom!a'humana. 

Sablees, armas blancas de hoja de empuñadura, cuya -

hoja se encuentra alargada y se utiliza en combates cuer

po a cuerpo, y 

Lanzas, armas blancas con una hoja de dos filos y -

punta montada en una gu!a o sosten que aumenta su alean-

ce, ya sea sostenida directamente o arroj&ndola, lo que -

la hace una arma arrojadiza. 

Para el grupo indicado en el punto B.2 corresponde·a 

las armas semi-port&tiles, se deben considerar; 

Las armas propulsadas, las que para cumplir con su -

objetivo son previamente soportadas en otras que les per

miten direcci6n, impulso y estabilidad, c~mo lo son: 

Proyectiles-Cohetes, que se colocan en un fusil o s2 

porte. 

Torpedos, granadas, bombas, minas -de profundidad y 

de tierra-, lanza llamas, etc~tera, armamento que necesi-
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ta de una base o ajuste* que les impulsa a lanzar contra 

el objetivo. 

Deben tomarse precauciones en los compuestos quimi-

cos que por su destino y composici6n, deben estar previa-

mente contenidos en recipientes y objetivos que les den -

seguridad en el transporte o almacenamiento. 

En las armas transportadas o pesadas a las que se h~ 

ce referencia en el grupo B.3, se encuentra a las siguie~ 

tes: 

Cañones, ya sea anclados o arrastrados, ast como los 

que se montan en vehículos de combate -carros de combate-

por lo que reciben el nombre de piezas de artillerta. 

Naves Nauticas, como lo son los navíos de guerra, --

submarinos y sus complementos en armamento -embarcaciones 

e hidroaviones-. 

Naves Aéreas, que son las llamadas aeronaves de com-

bate, en donde se incluyen los aviones de transporte o --

*Base o soporte especial para armas pesadas y semipesadas 
o cureña en piezas de artiller1a fijas. 
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bombarderos, asi como su armamento de acompañamiento. 

C) Grupo de aquellas que siendo de uso exclusivo del 

Institudo Armado se autoriza(n) a quien(es) no pertenecen 

a t!:ste. 

De conformidad con la vigencia de la autorizaci6n en 

el C6digo Punitivo y de lo determinado en la Ley de la -

Especialidad a los Agentes de la Ley, las corporaciones -

policiacas o Cuerpos de seguridad, podr~n utilizar para -

el ejercicio de sus funciones los siguientes tipos de ar

mas: 

C.l) Rev6lveres: 

De los permitidos y de los de calibre superior 

al .38" Special. 

C.2) Pistolas: 

De las permitidas y de las de calibre 380 11 Auto. 

C.3) Armas Largas (de cañon largo): 

Escopetas de cañ6n recortado para efectos de -

control de multitudes, carabinas de calibre de uso exclu

sivo del Instituto Armado y Fusiles -y rifles-, de cali--
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bre autorizado para los particulares. 

O) De las de uso prohibido: 

Son armas encuadradas en este inciso de nuestra cla

sificación, las que el Articulo Doce de la Ley Federal de 

Armas de Fuego y Explosivos determina, determinación que 

se efectúa al hacer una remisión para el Código Penal, p~ 

ra el Distrito Federal en materia del fuero Común y para 

toda la República en Materia del Fuero Federal, como lo -

establecen sus numerales 160 y 162. 

En cuanto a las armas que la Ley Federal de la Espe

cialidad establece como prohibidas,. se encuentran en el -

11 reenvio preceptivo", que esta Ley Federal hace al Código 

Penal para el Distrito Federal, en su Articulo Ciento se

senta, en relación con el numeral 162, siendo la descrip

ci6n de las armas prohibidas en sentido lato, porque en -

el Artículo enunciado en primer t~rmino al referirse a 

las armas prohibidad lo hace de la siguiente manera: 

11 
••• Instrumentos que s6lo pueden ser utilizados para agr~ 

dir y que no tengan aplicaci6n en las actividades labora

les o recreativas ••. ", Agregando: " ••• Estos delitos, cuyo 

conocimiento compete al Fuero ComGn, se sancionar~n sin -

perjuicio de lo previsto por la Ley Federal de Armas de -
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Fuego y Explosivos, de aplicaci6n Federal en lo que con-

cierne a estos objetos ••. ", por lo que claramente se ob-

serva el envio que este C6digo Punitivo hace a la Ley de 

la Especialidad. 

As1, para obtener cuales son las armas prohibidas, -

se debe hacer una abstracci6n de cuales son las que con-

templa la Ley Federal de referencia y entonces se obtie-

nen entre otras las siguientes armas: 

0.1) Puñales, cuchillos, verduguillos, armas ocultas 

o disimuladas. 

D.2) Boxes, manoplas, macanas, correas con balas, p_g 

sas, puntas, chacos, etcétera. 

0.3) Los aparatos eléctricos lanza dardos o arpones 

con cables conductores de energ1a y los tubos -

lanza gas de los llamados paralizantes. 



CAPITULO II 

LA ILICITUD DE LA PORTACION DE ARMAS 

DE FUEGO Y SU PENALIDAD 

2.1 Los Articulas: Ochenta y uno y Ochenta y 

Tres, en Relación con los Numerales Nov~ 

no, D~cimo y Undécimo de la Ley Federal 

de Armas de Fuego y Explosivos. 

2.2 La peligrosidad en la Comisión u Omisi6n 

del Acto Delictivo. 

2.3 La Inseguridad Social Ante la Criminali

dad Actual. 

40 
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2.1 LC>s Articulo•: Ochenta y Uno y Ochenta y Tres, en ~ 

laci6n con lo• •umeralea •aveno, Dl!íc!Joo y Undl!ciloo -

de la Ley Federal de AJ:aa• de ruego y B:q>loaivoe. 

El contenido de repreai&n aprobado por el Estado de

riva del aupueato normativo cuando •e incumple este, as1 

aquella •erl un supuesto secundario de forma tal que no -

dlndose loa elementos de tipo, no se da la sansi6n. 

La. Ley Federal de Armas de fuego y Explosivos en sus 

Articulo• 9, 10 y 11 expone supuestos primarios y en los 

81, 83, y Bl bia, •e manifiesta a loa secundarios y afin -

en estos se encuentran el envio preceptivo al C6diqo Pe-

nal para el Diatrito Federal en Materia del fuero Comfin y 

para toda la Repfiblica en materia del Fuero Federal, como 

ae verl en laa •i9uientea cuartillas: 

Bl Articulo 81 de la Ley de la especialidad en cuen

to a la portaci6n de anaaa de fuego establece: 

• ••• se aplica~ln laa aancionea que señala en e~ 

digo Penal para el Ui•trito Federal en aateria 

del ruero c .. Gn y para toda l• RepClblica en ~ 

teria de fuero Federal, a quien•• porten armas 

•in tener expedida la licencia corre•pondiente •• • 
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Antes de la aplicaci6n de la Reforma publicada en el 

Diario Oficial el 8 de Febrero de 1985 el aismo ordena- -

miento y Articulo decla: 

• ..• se impondr& de doSae•ea a do• año• de pri

si6n o aulta de $100.00 a $2,000.00 a quien -

porte arma• 1in tener expedida la licencia co

rrespondiente ••• • 

Asl esta pena alternativa aplicada por la ley Fede-

ral en cueati6n, resulta de menor penalidad que por la in 
dicada por la Ley Penal y tratlndoae de la ley de la e•~ 

cialidad, la que deberla de aplicarse aerla la Federal y 

no el c6digo manifestado. 

Pero con la reforaa expreaada, entoncea con el envio 

preaeptivo ea necesario, reaitirae al Articulo 162 del e~ 

digo Penal de referencia ••tablee•• 

• ••• se aplicarln de ••i• ..... a tr•• añoa de 

pr1•i6n y aulte de die• a do• ail pe•o•• 

•x. 
•11. 

•nx. Al que parte un arma da la• prohibida• en 
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el Articulo 160. (S) 

"IV. 

•v. 

En todos los casos incluidos en este Articulo, ade--

más de las sanciones, se les decomisar&n las armas. 

Los funcionarios de la autoridad, pueden llevar las 

armas necesarias para el ej6rcito de su cargo. (G) 

Es necesario hacer menci6n que este articulo sancio-

.nadar se refiera a las armas que determina el Articulo N2 

vena de la misma Ley en cuesti6n o sea, aquellas que se -

pueden poseer o portarse con limitaciones legales descri

tas por el tipo de orden Federal que se estudi6 en el pu~ 

to 3.4 de esta tesis. 

S. Articulo 160 Penal para el Distrito Federal en Mate
ria del Fuero ComUn y para toda la RepUblica en mate 
ria Federal". A quien porte, fabrique, importe o -= 
acopie sin un fin licito instrumentos que s6lo pue-
den ser utilizados para agredir y que no tengan apli 
caci6n en actividades laborales o recreativa. -

6. Diadio Oficial, Jueves 25 de Abril de 1985. Decreto· 
que reforma el Reglamento Interior de la Secretaria 
de Hacienda y Cr~dito Pfiblico. • ••• Articulo 87 De-
signar al personal que en raz6n de la naturaleza de 
sus funciones requiera portar de fuego en servicio y 
solicitar a la Secretaria de Gobernación la expedi-
ci6n de las licencias correspondientes ••• " 
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En tanto que a las armas de uso exclusivo del Ejérc! 

to, Armada y Fuerza Aérea 83 y 83 bis, de la Ley Federal 

de Armas de Fuego y Explosivos establecen: 

" ••• Al que sin permiso correspondiente porte un 

arma de uso exclusivo del Ejército, Armada, se 

le sancionar:i: 

"I. Con prisi6n de seis meses a tres años y de 

uno a diez d1as multa, cuando se trate de -

las armas comprendidas en los incisos a), -

b}, i) del Articulo II de esta Ley. 

11 a) Rev6lveres calibre .357" Magnum y los supe

riores a .38 Special. 

b) Pistola calibre 9 nun., Luger y similares a 

los 38º Super y Comando y los de calibre s~ 

perior. 

i) Bayonetas, sables y lanzas, 

"II. Y con prisi6n de dos a nueve años y de dos 

a quince dias multa cuando se trate de cua! 

quiera de las cosas de las otras armas en -

el Articulo II de esta Ley. 



"e) Fusiles, mosquetones, carabinas y tercero-

las en calibre .223" 7 nun, 7.62 mm. y cara

binas calibre 30" en todos sus modelos. 

•a) Pistolas, carabinas y fusiles con sistema -

de r!faga, subametralladora en todos sus e~ 

libres. 

"e) 

• f) 

Escopeta con cañ6n de longitud inferior a -

635 nun. (25") ' las de calibre superior al -

12 (. 729" 6 18.5 nun.) y las lanzagases, con 

la excepci6n de las de uso industrial. 

Municiones para las armas anteriores y car-

tuchos con artificios especiales como traz~ 

dores, incendiarios, perforantes, fumigcnos, 

explosivos de gases y los cargadores con -

postas superiores al "00"(.04 cms. de di~rn~ 

tro) para escopeta. 

"g) Cañones piezas de artillerta, morteros y e~ 

rros de combate con sus aditamentos, acces2 

rios, proyectiles y municiones. 

•h) Proyectiles cohete, torpedos, granadas, bom 

bas, minas, cargas de profundidad, lanzall~ 

mas y similares, as1 com aparatos artifi- -

cios y m~quinas para su lanzamiento. 

"j) Navios, submarinos embarcaciones e hidroa-

viones para la guerra naval y su armamento. 

45 



"k) Artificios de guerra, gases y substancias -

qu!micas de aplicaci6n exclusivamente mili

tar y los integrantes diversos para uso de 

las fuerzas Armadas ••• " 
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En general, todas las armas, municiones y materiales 

de guerra. 

El anterior Articulo 83 establec!a: 

•• ••• Se impondr& de seis meses a tres años de -

prisi6n y multa de $100.00 a $3000.00 a: 

"II. Sin el permiso correspondiente hicieren -

acopio de armas •.• " 

Como se observa en este Articulo contemplan a las a~ 

mas en un sentido amplio adem~s de incluir el acopio de -

armas para que se interprete como acopio. 

Despu~s de estas Reformas indicadas en detalle, cua

les son las armas en calibre, modelo y sistemas que co- -

rresponden a cada numeral y en cuanto al acopio, elArt!c~ 

lo 83 bis. establece: 



• ••• A que sin el permiso correspondiente hicie

re acopio de armas se le eancionarS.: 

•1. Con prisi6n de uno a tres años y de dos a 

quince dtas, de multa, si las armas est&n 

comprendidas en los incisos a), b), e i) -

del Art1culo 11 de esta Ley. 

•11. Con prisiOn de dos a diez años y de tres a 

veinte dtas de multa, si se trata de cual

quiera otra de las armas comprendidas en -

el Articulo II de esta Ley ••• n 
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Para contemplar la sanci6n por los delitos de porta

ci6n o acopio de armas de fuego, el juez deber& tomar en 

cuenta la actividad a que se dedica el autor, sus antece

dentes y circunstancias en que fue detenido. 

Profundizando en este filtimo drt!culo, en cuanto a -

la figura de acopio de armas de fuego, ~ste establece co

mo tal cuando " ••• Por acopio debe entenderse la posesi6n 

de m!s de cinco armas de las exclusivas del Ej~rcito, Ar

mada y Fuerza AArea ••• • por tanto cuando se tengan esta -

cantidad o mls de armas de fuego de las que no son de uso 

exclusivo del Instituto Armado, aunque el nCimero se esté 
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ante la figura de acopio por falta de cualidad en el tipo 

de las armas no se darS al delito ni la sanci6n. 

El contenido del Articulo D€cimo de la Ley en estu-

dio entonces, tambi~n quien viole las condiciones que im

pone para la portaci6n de las armas a que hace referencia 

-numeral que incluye para efectos- de Deporte, armas de -

las de uso permitido y las de uso exclusivo del Ej~rcito, 

Armada y Fuerza Aérea Nacionales- también se le aplicar& 

la sanci6n de los Articulas Ochenta y Uno, ochenta y tres 

y ochenta y tres bis. de la Ley Federal en menci6n. 

As1 la penalidad del Articulo 83 en estudio es acum~ 

lativa en sus sanciones, ya que se aplican simultSneamen

te la privativa de libertad y la pecuniaria, siendo un t! 

po de pena para quien porte armas a las que se refiere el 

inciso a), b) e i) del Articulo II de la Ley Federal que 

se comenta y se eleva hasta triplicar la sanci6n privati

va de libertad, cuando se trata de otras armas a que se -

hace menci6n en este Articulo. 

Respecto al acopio tipificado en el Articulo 83 bis 

se aplica el mismo criterio jurtdico y cuando se trata de 

armas no contempladas en los incisos a), b} e i} la pena 

tambi~n es triplicada, siendo el comUn denominador en las 
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sanciones que se comete.n, que al aplicar el término medio 

aritmético éste resulta mayor a cinco años. 

2.2 La Peligrosidad en la Comisi6n u Omisi6n del Acto 

Delictivo. 

El vocablo que alerta los sentidos es sin duda el -

que indica 11 peligro 11 (?) y el calificativo demuestra a un 

estado latente de aquel es la peligrosidad y la peligros! 

dad RAFAEL DE PINA la dcf inc como: 

" ..• La peligrosidad, perversidad equivoca mani

festada por el delincuente en la comisión del 

Acto u Omisi6n Delictivo. Manifestación de la 

conducta que aún siendo delictiva, basta para 

establecer en relación con una conducta deter-

minada la presunción fundada en la existencia 

de ella, de una inclinación al delito ••• " (B) 

También GAROFALO, con la denominación de temibilidad 

7. " ••• peligro es e1 riesgo inminente ..• " Diccionario -
Enciclop€dico, conciso e ilustrado de la Lengua Espa 
ñola. Barcelona, España, Edit. Sopena, 1990, p. 816. 

8. Cfr. Diccionario de Derecho. México. Editorial Po
rrGa, 1985, p. 364. 
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definió la perversidad constante y activa del delincuente 

y 1a cantidad de mal previsto, que hay que temer de parte 

del mismo. t 9 ) 

En cuanto a las leyes, por su parte le dan una espe

cial interpretaci6n en la aplicación de la sanci6n, es de 

hacer notar que peligrosidad, temibilidad son t~rminos 

que indistintivamente se manejan, pero que seg6n nuestro 

criterio se identifican con un mismo fin que es, la ten--

dcncia mSs o menos concurrente o repetitiva que se tradu

ce en una disposici6n de ánimo de áquel para con la soci~ 

dad. 

En los C6digos Penales indicados -los que a nuestro 

juicio son representativos en zonas urbanas con potencial 

criminol6gico- se establece: 

A) Del Código Penal para el Distrito Federal en mat~ 

ria del Fuero Común y para toda la República en -

Materia del Fuero Federal. 

" ••• Artículo 52: En la aplicaci6n de las san-

ciones penales se tendrá en cuenta: 

9. Cfr. ALTAVILLA ENRICO. La Dinámica del Delito. To
rno II, Bogotá, Colombia, Edit. Temis 1987. p. 641. 



"l/o. 

"2/o. 

11 3/o. La calidad de las personas ofendi

das y las circunstancias de tiempo, lu-

gar, modo y ocasi6n que demuestran su m~ 

yor o menor temibilidad .•• " 
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En este punto el Legislador contempla en su justa -

apreciaci6n dos aspectos que son: 

Primeramente al considerar la calidad de las persa-

nas ofendidas, no ser& el mismo efecto dañar en su patri

monio a un invalido que hacerlo con quien pudo oponer re

sistencia a la realizaci6n del hecho y el segundo aspecto 

se presenta cuando por los detalles de ejecuci6n el suje

to activo sea apreciado en el mayor o 1.1enor grado de peli 

grosidad contra el sujeto pasivo y la sociedad misma. 

La inestimable valoraci6n de la peligrosidad no se -

realiza con documentos ofrecidos por el Organo de la oe-

fensa que la acreditan o niegan, como lo establece la Te

sis número 238, Apéndice de Jurisprudencia 1917-1975, Se

manario Judicial de la Federaci6n, Séptima Epoca, Vol. --

103-108, Primera Sala: 



" .•• PELIGROSIOAO PRUEBA DETERMINADA NO NECESA-

RIA PARA ESTIMACION. El alegato que formule -

al inculpado en el sentido de que no existe d2 

cumento o alguna otra prueba que demuestre su 

peligrosidad, no es atendible porque este con

cepto no se genera con probanzas determinadas, 

sino que es consecuencia del an&lisis 16gico -

que el juzgador hace de las circunstancias que 

citan los Artículos 51 y 52 del C6digo Penal -

Federal. •. '1 
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El C6digo Penal para el Estado, libre y Soberano de 

Chiapas, en cuanto a la estimaci6n de la temibilidad est~ 

blece: 

ARTICULO II. (Tentativa Punible). Para imponer la -

pena tentativa, los jueces tendr~n en 

cuenta la temibilidad del autor .•• 

Por lo que respecta al numeral 53, éste nos indica: 

11 
••• Para la aplicaci6n de las sanciones pena-

les entran en consideraci6n: 

11 1. La naturaleza del delito y los medios e!!! 
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Este dispositivo se identifica con el escrito por el 

correspondiente al del Distrito Federal: 

El C6digo Penal para el estado libre y soberano del 

Estado de M~xico identifica los mismos elementos penales 

para la aplicaci6n de la pena que el correspondiente al -

del Estado de Guanajuato, al determinar en su Articulo54: 

• ••• El juez al dictar sentencia, fijar& la pena 

que estime justa, dentro de los l!mites esta-

blecidos por el C6digo para cada caso, apre- -

ciando la personalidad del condenado, su peli

grosidad, los moviles del delito, los daños m2 

ralea y materiales causados por 61 mismo, el -

peligro corrido por el ofendido y el propio d~ 

lincuente ••• • 

En el Articulo 54 del C6di90 Penal para el Estado Li 
bre y Soberano de Morelos, se establece en cuanto a la t~ 

mibilidad: 

" ••• En la aplicaci6n de las sanciones penales,

se tendr& en cuenta entre otras circunstan- -

cias las siguientes: 



•r. 

"II. 

"III. 

"IV. 

•v. 
"VI. • ••• Las circunstancias del luqar, modo 

y ocasi6n que demuestren su mayor o me

nor temibilidad ••• " 
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Instrumento Jur1dico que se identifica con la norma 

en estudio del C6digo Penal para el Distrito Federal. 

Y el C6digo Penal para el Estado Libre y Soberano de 

Oaxaca, en lo relativo establece: 

" ••• Articulo 62: Dentro de los limites fija-

dos por la ley, los jueces y tribunales apli

car~n las sanciones establecidas para cada d~ 

lito, teniendo en cuenta las circunstancias -

de ejecuci6n y las peculiares de cada delin-

cuente ••• 

"En la aplicaci6n de las sanciones penales se 

tomar& en cuenta: 
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"I. "los medios empleados" 

"II. 

"III. y las circunstancias de tiempo, modo lu--

gar y ocasi6n que demuestran la mayor o -
menor temibilidad del agente ••. . 

Nuevamente este C6digo establece como factor para la 

aplicaci6n de la pena, la circunstancia de peligro corri

do o desplazado por el sujeto activo como una condici6n -

para la aplicaci6n del correctivo penal. En cuanto a la 

peligrosidad-temibilidad existen autores que indican el -

triple grado de aqu~lla como lo establece ENRICO ALTAVI-

LLA, 61 indica: 

• ••• Se llega a determinar el triple grado de p~ 

ligrosidad constituido en torno de los concep

tos de: disposici6n, inclinaci6n y tendencia. 

La disposici6n indica la posibilidad ps1quica 

para realizar determinadas acciones reaccionan 

do ante un estimulo externo corresponde a la -

capacidad para adquirir y se traduce en la in

capacidad para oponerse a los estímulos crimi

nales. 

La inclinaci6n representa la condici6n psicol6gica -
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intermedia, que señala el paso de la capacidad para adqu! 

rir y la tendencia es m~s din~mica que la inclinación, no 

es una simple capacidad de reaccionar, es la excitación -

tntima de delinquir •••• ClO) 

El antes mencionado se ubica en la corriente Psicol~ 

9ica de la Criminolog1a al atribuir la peligrosidad a una 

tendencia interna que no le permite excluirse de los fac-

torea externos. 

Por otro lado FEYERBACH, con feliz intuición la defl:, 

ne -la temibilidad-: " ••• Es la cualidad de la persona que 

sirve de fundamento a la probabilidad de que aqu~lla vio

larS efectivamente el Derecho ••• "(ll) 

Asi LAUDET encuadr&ndose en la Escuela Sociol6gica -

de la Crirninologia manifiesta: ••• Es peligro quien se ha

lla en la probabilidad permanente o transitoria de sufrir 

inmediatas reacciones antisociales4••"' 12 > 

Desde nuestro punto de vista consideramos que tratá.!!. 

10. Cfr. ALTAVILLA ENRICO. Op.cít. p. 640. 

11. Ibídem. p. 643. 

12. Ibídem. p. 644. 
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dose de justificar la conducta desplegada por el sujeto -

activo en el il1cito en estudio para aplicar la pena, el 

juez deberá dar principal a la disposici6n, inclinaci6n y 

tendencia a la que se refiere ALTAVILLA, excluyendo fact2 

res sociol6gicos o externos, s6lo en forma parcial porque 

de la existencia de ~stos, se encuentra la cualidad del -

individuo para elegir entre una conducta y otra. 

2.3 La Inseguridad Social Ante la Criminalidad Actual. 

En la actualidad el incremento en las conductas cri-

min6genas ha rebasado el limite de tolerancia que cual- -

quier sociedad puede soportar, porque la opini6n pfiblica 

manifestada en los medios de publicidad lo demuestra, co-

mo es lo caso de lo expresado en el peri6dico "universal" 

al indicar: ••• Desconfianza popular ante la ineficacia P2 

liciaca para contener la criminalidad ••• "(ll) 

Ocurren delitos de varias índoles hasta la privaci6n 

de la vida de los semejantes en lugares pOblicos y concu-

rridos por ciudadanos en desarrollo de sus actividades c2 

tidianas, corno lo esencontrar·personas muertas por arma -

de fuego al terminar su recorrido un autobus de pasajeros, 

13. Pub.Cit. M6xico, D.F. 12-I-89. 
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lo que se public6 en el noticiero "la prensa" que informa: 

11 
••• Nadie oy6 nada ••• "Hallaron a una menor en el asiento 

del autobús, en forma misteriosa fue encontrada en la mañ~ 

na de ayer, el cadáver de una menor de edad con un balazo 

en el cuello en uno de los asientos traseros. (l4 ) 

Ante tal situaci6n real de criminalidad, la sociedad 

toma actitud de rechazo y de defensa que llevan hasta ha-

cer "justicia" por su propia mano, como es el caso de: 

" ••• La ciudadan1a se defiende ••• hampones ultim~ 

dos a tiros ••• por asaltar a los pasajeros de -

un autobús una de sus victimas sac6 una pisto

la y le proporcion6 cinco balazos. 

~ ••• Otro caso, amagaban a todos los pasajeros -

••• se escucharon varias detonaciones ••• uno de 

los pasajeros había matado a un delincuente •.• • (lS) 

La Sociedad y los Organos encargados del control de 

la seguridad pública, paralelamente instrumentan defensa 

contra la criminalidad existente. 

14. Pub.Cit. M6xico, D.F. 10-V-89. 
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Quienes deben llevar a su m~ximo y eficaz nivel la ~ 

pol1tica de prevenci6n de delincuencia es el Estado y no 

permitir que los cuidadanos realicen conductas del tipo -

"Ley del Tali6n", porque serta estar ante una situaci6n -

regresiva. 

Es menester que el mejoramiento de la pol1tica crim! 

nal sea para encauzar el sistema a una mejor impartiei6n 

de justicia. (l6) 

16. Cfr. ORELLANA WIARCO O. Manual de Introducción a la 
Criminalidad, Méx. Edit. Porrfia, S.A., 1978. p. 51. 



CAPITULO III 

LA SOCIOLOGIA CRIMINAL 

3.1 Criminolog1a Social 

3.2 Influencia de los Factores Sociales 

en la Comisi6n de Delitos. 

3.3 Posiciones Sociol6gico-Criminales en 

Relaci6n con la Delincuencia. 

3.4 Diferentes Teor1as de la Causalidad. 
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l.l Cri.minologia Social. 

La sociologia criminal es la ciencia que estudia el 

fen6meno social de la criminalidad, segfin definici6n del 

profesor FILIPPO CRISPIGNI; en opini6n de otros estudio--

sos la Sociolog1a Criminal es la ciencia que estudia a la 

sociedad, particularmente a los fen6menos crimin6genos 

que se verifican en ella. Observando los elementos torna

dos en cuenta, entonces se coincide en unestudiode la s2 

ciedad, s6lo en cuanto a los fen6menos criminol6gicos que 

se presenten en la misma. 

El objeto de la Sociolog1a Criminal es: " ••• El estu

dio cient1fico de las causas crimin6genas, ya sean imput~ 

bles al individuo o a la sociedad •••• <17 J 

Surgiendo en el presente, una definici6n de fen6meno 

social que sería: El resultado social de la acci6n del -

hombre en su habitat. 

Las acciones o hechos del individuo, cuando se cncu~ 

dran en la violencia lesionando la norma establecida, se 

convierten en criminalidad y est~ siendo el objeto de la 

17. RODRIGUEZ MANZANERA. Criminolog1a, Edit. PorrOa, M! 
xico 1980, p. 69 
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Sociología Criminal, constituye su raz6n de ser, para ex-

plicar la criminogénesis y criminodin~mica del fen6meno -

en s1. 

Para determinar la criminog6nesis y la criminodin!m! 

ca, es menester haber realizado una investigaciOn, para -

descubrir y estudiar las diversas formas que asume la cr! 

minalidad, el grado de peligrosidad y su particular "Mo-

dus Operandi". 

Dentro del campo de la investigaci6n, autores como -

SUTHERLAN y TARDE, llegan a la conclusi6n que: • ••• Lama

yor parte de los delitos son de origen social ••• "(lB) 

Es necesario hacer notar que la Sociología Criminal, 

se encuentra incluida como parte de la Criminología, la -

cual tiene como objeto de estudio: • ••• El por qué del de

lito •••• <19> 

Para explicar el por qu~ del delito, existen dif~ 

rentes aspectos bajo los cuales se analiza la conducta, -

18. ORELLANA WIARCO O. Manual de Introducci6n a la Cri
minalidad. Edit. Porrúa, México 1978. p.p. 158-167. 

19. MORENO GONZALEZ R. Manual de Criminologia. Edit. -
Porrúa, M~xico 1979. p. 19. 
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siendo los mSs importantes: 

A) Las caractertsticas psiquicas del individuo. 

B) La peligrosidad criminal de grupo. 

C) Las caracteristicas pato16gicas o desviantes. 

Es en parte por medio de la Causalidad que se preten 

de dar respuesta a estos tres aspectos, ya que el delito 

en cuanto que es una acci6n individual, revela la person~ 

lidad, carScter e inteligencia del sujeto y no en pocas -

ocasiones el por qu~ de su conducta. 

Los anteriores son factores individuales y sociales, 

ya que en (A) y (C), se trata al individuo como al indiv! 

duo corno una unidad y en (B), en colectividad o sea en --

grupo. 

Es de particular importancia la teoría de la irnita-

ci6n de GABRIEL TARDE, que manifiesta: u ••• El comporta- -

miento de los otros estimula y condiciona nuestro mismo -

comportamiento ••• "< 20 > 

En cuanto a la posici6n anterior, no se debe olvidar 

20. Cfr. RODRIGUEZ MANZANERA L. Op.cit. p.p. 347,348 
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que el comportamiento din~mico de la sociedad, constante

mente se adapta a nuevas situaciones, ya sea por nuevos -

centros de poblaci6n o t~cnicas antes no aplicadas al co

nocimiento coman, que hacen en ambos casos, una conducta 

de imitaci6n. 

De lo antes mencionado, respecto a la imitaci6n, ta~ 

bi~n se presenta una problemática de criminalidad, que es 

la transformación Social, con sus respectivos factores 

que incrementan su mutación y que son: 

A) Aspectos socio culturales 

B) Posiciones Politico-Ideol6gicas 

C) Aspectos Económicos. 

Es necesario hacer notar que, bajo la integraci6n de 

cualquiera de los tres aspectos, intervienen los factores 

psicol6gicos, los que permiten la transformación en dive~ 

sos ritmos, aunque por lo general, el aspecto técnico

cient1fico es el que mayor modificaci6n presenta. 

La transformaci6n tecnol6gica en su desarrollo, hace 

a un lado los valores morales y sociales, lo que genera -

una transformaci6n social a la que muy pocos grupos son -

capaces de adecuarse en forma inmediata. 
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La transfiguraci6n en avances técnicos, proporciona 

entre otras facilidades sociales: Mayor cornunicaci6n, me

jores técnicas al servicio del sector salud y abundantes 

medios de producci6n. 

Present§ndose así, que de zonas en donde estos me- -

dios no existan, surjan grupos de personas para traslada~ 

se a donde silos hay, en busca de fuentes de trabajo y s~ 

guridad en servicios de prevenci6n, d§ndose as1 la migra

ci6n a zonas urbanas de mayor concentraci6n en adelantos 

técnico-científicos. Acci6n que necesariamente presenta 

necesidades para cada individuo en funci6n de representa~ 

tes familiares y que al no poder resolver los satisfacto

res para si y su familia, buscan los medios para lograr -

tal fin, de donde a falta de elementos legales para sub~

sistir, entonces buscan los que se encuentren fuera de -

los anteriores, siempre y cuando les reditúe un resultado 

econ6mico. 

Como se verá, ya se est~ hablando de un nuevo foco -

de criminalidad lo que en idioma criminológico se identi

fica como la Criminogénesis. 

A manera de ilustraci6n, se hablar5 del fenómeno que 

se presenta en los corredores industriales o zonas caneen 
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tradas de industrias o maquiladoras, desde el punto de -

vista social. 

Ante la demanda de mano de obra en algunos Munici- -

pios del interior de la RepGblica, se desplazan hombres y 

mujeres de edad productiva a cubrir tal demanda. 

Quienes se encuentran habitando a una distancia cer

cana al centro del trabajo, se desplazan cada d!a de 

aquél a ~ste, pero los que originalmente se encuentren en 

diferentes zonas, buscar~n alojamiento cercano al lugar -

de labor cotidiano. 

En el caso de estos Ultimas, se tiene la problem~ti

ca de un nuevo consumidor de servicios municipales o pfi-

blicos, lo que en toda proporci6n, no afecta a quienes -

los presta. 

Pero aqu~l, al observar la forma en la cual la comu

nidad lo recibe, procede a traerse a vivir con él a su f,!. 

milia m&s cercana o sean esposas, hijos padres o hermanos; 

luego la necesidad de recibir los servicios públicos ya -

no es de un individuo sino de varios y a diferentes nive

les. 
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Es muy comGn que los familiares, ahora acompañantes 

del primer individuo, aporten ayuda a ~ste mediante el d~ 

sarrollo de actividades productivas a la economta, aque-

llas se realizan desde la venta de antojos alimentarios -

en la vta pGblica, hasta limpiar parabrisas de vehiculos 

en las diferentes arterias viales. 

El primer individuo, siente que su problema econ6mi

co se encuentra superado mediante la actividad propia y -

la de su familia siendo el pr6ximo paso buscar un terreno 

en donde fabricar casa-habitaci6n resolviendo esta situa

ci6n en no pocas ocasiones, estableci~ndose en zonas no -

aptas para la vivienda e ilegalmente. 

Ante este ~xito, procede a comunicarlo a sus otros -

familiares y amigos en el lugar de origen, produci~ndose 

otros desplazamientos de ~stos, donde ya se encuentra - -

aquél. 

Luego en un sitio donde originalmente no hab1a con-

junto humano alguno, en forma desproporcional parecen va

rias familias construyendo sus habitaciones y en breve 

tiempo exigiendo los servicios municipales o pdblicos, al 

igual que otras zonas que fueron debidamente programadas 

y dotadas de aquellos servicios. 
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En cuanto a la actividad econ6mica, no todos los in

vitados pueden encontrar trabajo, ya sea por falta de 

oferta o por incapacidad de los miamos, resolviendo este 

problema, mediante.actividades propias que varian desde -

actividades antisociales, hasta subempleos que los llevan 

a la adquisici6n de los satisfactores para él y su fami-

lia. 

En el caso de quienes adoptan una conducta antiso- -

cial, tenemos un aspecto de criminalidad urbana, la cual 

para encontrar sus causas y efectos, se pueden estudiar -

dos aspectos, a saber: 

l.- El concerniente al fen6meno de urbanizaci6n de -

las grandes ciudades. 

2.- O por las caracteristicas propias de la crimina

lidad urbana, estudiando con respecto a la rural, 

estableciendo puntos de vista cualitativos y - -

cuantitativos. 

En el primer caso, se presenta un problema que consi 

deramos el m§s grave, ya que se trata de la urbanizaci6n 

no programada, misma que genera grandes problemas econ6m! 

ces-sociales. 
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Y en el segundo, con la criminalidad comparativa en

tre dos diferentes medios sociales, surge la Estadigraf!a, 

cuando analiza este problema en su fase cualitativa. 

Para valorar la conducta antisocial, se cuenta con -

elementos valiosos detectados por la ciencia de la Estad! 

grafía, la que con sus datos aporta elementos fundamenta

les a la investigaci6n. En cuanto a su interpretaci6n, -

se podr~n confirmar o negar las hip6tesis sujetas o pues

tas al control de este fen6meno social. 

Ante tal tendencia en la conducta y como la sociedad 

es una unidad compleja, con relaciones interindividuales 

y de grupos que viven en colaboraciOn en forma adem§s COfil 

petitiva, para satisfacer sus necesidades; organizaci6n -

que cuenta con sus respectivos medios de control institu

cional, mismos que dcbcrSn desarrollar m~todos que ayuden 

a eliminar o disminuir las conductas que dañen el buen d~ 

sarrollo social e impiden el progreso y derecho a la li-

bertad, la integridad ftsica y la vida de sus integran- -

tes. 

Dichos instrumentos, deber§n estar correctamente es

tructurados al momento hist6rico del suceso, siendo una -

reacci6n eficaz a la situaci6n social actual. 
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3.2 Influencia de los Factores Sociales en la COmiei6n 

de Delitos. 

ARISTOTELES afirm6, " ••• Causa es todo principio bajo 

cuyo impulso para ser, al no ser ••• "C 2 l) y por otro lado, 

la estructura de TEOOORO LIPPS, distingue definitivamente 

entre causa y su principio, para as1 integrar el vinculo 

causal de la relaci6n entre causa y efecto, de manera que 

para este autor, causa es siempre raz6n real, debi~ndose 

considerar como: " .•• Aquello que debemos pensar como ya -

dado ••• • <22 1 

Hay quienes afirman (como los racionalistas) , que h~ 

blar de causalidades introducirse al campo de la fantasía, 

KANT como su mfixirno exponente, ubica la causalidad en el 

sistema de categor1a a priori del pensamiento. Por cons! 

derarla como una tendencia del pensamiento, que otorga -

unidad a cierto orden de fen6meno. 

En el Derecho un crecido número de Juristas aceptan 

que la causalidad se usa como sinónimo de fuente (como --

fuente de obligaci6n, de contratos, de causi o contratos, 

21. Cfr. PAVON VASCONCELOS F. La Causalidad en el Deli
to. Editorial Jus. México 1977. p. 9 

22. Ibídem. p.p. 11-12, 
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de dei.itos o causidelitos), o sea el motivo que impulsa -

al sujeto a obligarse u obrar. 

Por otro lado, hay quienes se niegan a admitir que 

en la una ciencia del deber ser, de car!cter normativo, -

como es el Derecho, puede plantearse la problem§tica cau-

sal. 

Con la promulgaci6n del C6digo de Napole6n y la in-

serci6n en sus Artículos 1108 y 1131, que en el primero -

determina: " ••• son elementos del contrato, el consenti- -

miento, el objeto, la capacidad y la causa licita ••• ", y 

en el segundo establece: " ..• La obligaci6n sin causa, con 

causa falsa o con una causa iltcita, no produce efecto l~ 

gal alguno ••• " 

Ahora bien, en materia de Derecho Civil la concep- -

ci6n de la causa se inicia con JEAN DOMAT, para quien és

ta constituye un elemento de la obligaci6n. <23 > 

Y en la ciencia que constituyen a la Criminolog1a, -

interpretadas para dar objeto del existir de ésta, se in-

dica a la causa como: CIRCUNSTANCIA QUE ORIGINA AL CRIMEN. 

23. JEAN DOMAT 
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As1 en la escuela Cl&sica de esta Ciencia, sostiene 

que: MLa causa del delito es la maldad del hombre ••• • 

CARRARA, basa la responsabilidad de la causa, en el 

libre albedr1o y por otro lado, la Escuela Sociol6gica e~ 

tablece: • ••• Los factores crimin6genos son ambientales y 

sociol6gicos ••• •l 24 l 

En cuanto al libre albedrío, lo consideramos como la 

facultad del ser pensante, para tomar una determinaci6n -

para hacer o dejar de hacer y que dicha determinaci6n tie 

ne un !mbito social, entonces no se puede negar que las -

condiciones sociales tienen una influencia en la realiza-

ci6n de dicha conducta, luego es necesario en definitiva 

considerar a las condiciones sociales corno parte del ele-

mento causa en la conducta antisocial. 

En lo antes mencionado podemos comprobar rernont&ndo-

nos a los hechos hist6ricos, en donde se observar& que --

con la participaci6n de nuevos centros de trabajo en las 

urbes y con la migraci6n a estas zonas, aparecen conduc-

tas o formas de delitos nuevas, las que hasta antes del -

fen6meno revoluci6n industrial no se hab1a presentado. 

24. RODRIGUEZ MANZANERA L. Op.cit. p. 340. 



74 

El Profesor LUIS RODRIGUEZ MANZANERA, establece: - -

" ••• Los maestros italianos llegaron a afirmar que la cri

minalidad no desaparece, sino se transforma, pues la de-

lincuencia tiende a evolucionar nacen actitudes y activi

dades antisociales desconocidas con anterioridad ••• "( 2 S) 

Y continGa el maestro: •.• La delincuencia es cada -

vez mSs violenta, cada vez mejor armada •••• <26 > 

Se9Qn nuestra opini6n, el libre albedr1o no puede e~ 

tar desligado de las condiciones sociales imperantes en -

un medio determinado y actualmente las conductas antiso--

ciales, cumplen con el prop6sito de los maestros italia-

nos a los que se refer1a el maestro Luis Rodr1guez Manza

nera, adem~s que para reforzar esta opini6n, la manifest~ 

ci6n de esta conducta satisface las condiciones de violen 

cia y adaptabilidad a las que ~ste hace menci6n y enton--

ces: 

Se demuestra que el desarrollo social lo es también 

en los aspectos criminol6gicos, por lo que es conveniente 

que la sociedad por medio de sus 6rganos jurtdicos, gene-

25. REVISTA MEXICANA DE DERECHO PENAL. México, D.F. 
Proc. Gral. Just. del D.F. N6n. 18, 1988 p. 29 

26. Ibidem. p. 36. 
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re los correctivos a la conducta que pone en peligro la -

estabilidad social. 

Dicho correctivo deberS cumplir con la prevención p~ 

ra la causa que gener6 el desarrollo antisocial. 

Y consideremos que es indispensable hacer notar la -

opini6n que el profesor OCTAVIO A ORELLANA WIARCO vierte 

en su obra: 

" ••• la criminología tiene ante s1 la tarea del 

estudio de la personalidad del delincuente, de 

quien ha violado la norma jur!dica-penal pero 

su misi6n va rn&s all& y sin perder de vista el 

concepto normativo del delito, debe también 

aportar al estado los estudios que permitan al 

legislador dictar leyes preventivas, basadas -

en el conocimiento de LAS CAUSAS O FACTORES de 

la delincuencia ••. "< 27 > 

3.3 Posiciones Sociol69ico-Cri.minalcs en Relaci6n con 

la Delincuencia. 

La corriente sociol6gica asigna al medio social, al 

27. ORELLANA WIARCO O. Manual Criminología, Méx. Edit. 
PorrGa, S.A. pp. 27. 
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factor principal o causal del fen6meno criminal, aunque no 

se debe olvidar que en primera y Gltima instancia el fac--

tor psicol6gico definitivamente tiene un papel principal -

en la conducta del sujeto, la que lesiona a la sociedad. 

Es indudable que la interrclaci6n hwnana es la que --

después de la psicolog~a influye en el individuo en su ac-

tuaci6n. 

ADOLFO QUETELET conocido como el fundador de la cien-

cia de la estad!stica, representante de la escuela geogr4-

fica, la que con sus leyes térmicas conductuales indique -

" •.• los fen6menos sociales se pueden conocer y determinar 

estad!sticamente, con intervenci6n de factores clim~ticos 

del estado econ6mico y del cultural .•• "< 29 > 

A nuestro juicio un claro exponente del resultado de 

la interelaci6n humana, la que produce en el aspecto neqa-

tivo al delito. 

Siquiendo con esa tendencia estadtstica y pretendien

do encontrar la explicaci6n a una de las causas corno lo es 

la pobreza, ADOLFO QUETELET manifiesta, que este estado 

28. ORELLANA WIARCO O. Op.cit p. 154 
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econ6mico lleva a cometer delitos de orden patrimonial, -

as1 como continQa combinando otros factores como el psico-

16gico y el clim!tico, para demostrar que en tal situaci6n 

se cometen delitos también contra la integridad f1sica, -

principalmente en el verano y que en la intensidad de los 

delitos (estad1sticamente hablando) variar~ de acuerdo a -

la estaci6n. 

ALEJANDRO LACASSAGRE fundador de la escuela de Lyon, 

positivista, quien inspirado en las ideas de COMTE y PAS--

TEUR en su posici6n destaca· " ••. es la sociedad el factor o 

causa de la criminalidad, pues a mayor desorganizaci6n so

cial, mayor criminalidad y a menor desorganizaci6n, menor 

criminalidad ••• "< 29 ) 

El factor principal resulta ser la organizaci6n de la 

sociedad pero surge una pregunta que es: 

La organizaci6n social es la que se observa como re--

sultado de la vida en conjunto del conglomerado o por otro 

lado, es la resultante de la conducta en cada piedra angu

lar de la sociedad o sea, la familia en su interrelaci6n -

doméstica, con sUs efectos al exterior. 

29. ORELLANA WIARCO O. Op.cit. p. 157 
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Es de considerar que dicha pregunta se dcberS intcr-

pretar en su respuesta: como el resultado a sus Gltimas -

concepciones de la forma organizada del conglomerado y sus 

6rganos pol1tico-sociales, que se reflejan en la estructu-

ra famili.ar. 

Por otro lado, tenemos a la escuela de Lyon corno se -

le conoce gracias a su concepto: " ••• las sociedades tienen 

a los criminales que se merecen •.. "<JO), lo anterior da vi 
da al concepto vertido en la respuesta a la interrogante -

antes indicada. 

Y recapitulando que, GABRIEL TARDE, indic6 que todo -

fen6meno social tiene una base o asiento en la irnitaci6n. 

Es conveniente recordar que la imitaci6n es un fen6m~ 

no de inteligencia, por lo cual debe de encuadrarse en la 

explicaci6n psicol6gica del problema. 

Investigando la conducta imitativa, entonces es nece-

sario que se cuente con el factor 11 sine qua non" y que co!! 

siste en el que exista a quien imitar, por lo que en esta 

posici6n también surge la interrelaci6n humana, luego est~ 

30. ORELLANA WIARCO O. Op.cit. p. 157. 
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mas ante un fen6meno psicol6gico social. 

ENRIQUE FERRI en su sociolog1a criminal, habla de la 

triple serie de causas del delito a saber: 

A) Factores Individuales 

B) Factores Sociales 

C) Factores F1sicos 

En donde se podrá observar que el factor social es el 

eje del cual parten los otros factores, ya que aquel reci

be al individuo como una unidad bio-psico-social y al me--

dio ambiente como el factor fisico. 

Para el autor de referencia, estos tres elementos son 

los factores que a su juicio influyen en mayor proporci6n 

en la conducta para la acci6n antisocial. 

Es menester hacer mención que este autor también efe~ 

tUa una clasif icaci6n del delincuente en cuanto a las ca--

racteristicas morfol6gicas o som~ticas de éste, la que no 

se estudia en el presente por no ser enfoque de la observ~ 

ci6n que se realiza. 

El profesor ORELLANA WIARCO comentando la obra del -

francés EMILIO DURKHEIM, "las reglas del método sociol6gi-
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co", manifiesta: " •.• de la aplicaci6n de las reglas del m! 

todo sociol6gico llega DURKEHIM EMILIO a la conclusi6n de 

que el delito es un fen6rneno social normal ••• "lll) 

Y el profesor RAFAEL GAROGALO, por cita que hace JOSE 

MA. CAJICA, estima que la criminolog1a es la ciencia del -

delito consider~ndolo desde un punto de vista sociol6gico 

y no juridico. <32 l 

3.4 Diferentes Teorias de la Causalidad 

" ••• Opiniones diversas indican que la criminolg 

g1a ha agotado sus esfuerzos en el infecundo -

campo de la determinaci6n causal, agregando -

que es imposible señalar limitantes al proceso 

causal del delito •.. " (JJ) 

A nuestro juicio es posible hablar de causalidad y su 

relaci6n en los delitos de acci6n con la producci6n de un 

resultado material, aunque en los de omisi6n también se 

puede presentar la relaci6n causal pero no tan objetiva en 

aquellos. 

31. Op.cit. p. 162 

32. Cer. CRIMINOLOGIA MEXICO, PUEBLA, Edit. Cajica, 1957 
p. 16 

33, ORELLANA WIARCO O. Op.cit. p. 235 
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tencia de una causa que explique el crimen, 

aunque es innegable que existen condiciones de 

diverso orden propiciadoras de conductas anti

jur1dicas, calificadas como factores como lo -

hace notar el profesor SHELOON GLUBCK en su -

discutida teor1a del factor mG.ltiple ••• 11 <34 > 

Bl 

Por otro lado ORELLANA WIARCO en su obra citada, al -

referirse a la causalidad del delito dice: " ••• la causali-

dad del delito se refiere a la conducta humana individual 

sea que se produzca en acciones u omisiones que transgre-

dan la ley penal y dicha conducta es motivada por una va-

riedad de causas ••• "(JS) 

Este autor al hablar de variedad de causa, parece - -

adherirse a la teor1a del factor múltiple, pero posterior-

mente en su obra indica: ••. "La teor1a de la probabilidad 

puede presentar un grado mayor, una certeza ••• ". Aunque -

aclara que el resultado de la probabilidad depende del nú-

mero de casos observados, de su naturaleza y las condicio-

nes de los mismos. 

34, ORELLANA WIARCO O. Op.cit p. 235 

35. Ibidem p. 239 
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En este punto es necesario hacer notar que la presen

te tesis profesional, se refiere a hechos ciolatorios con 

uso de armas de fuego condicionalmente desarrollado en za-

na urbana. 

Y termina diciendo el autor citado " ••• Sin dudar que 

la teorta de la probabilidad abre otros horizontes, prefe

ribles a las f6rmulas emp!rico abstractas utilizadas trad! 

cionalmente por los crimin6logos ••• "<JG) 

La teor!a cl&sica atribuye la causa del delito a la -

maldad del hombre y su exponente m~ximo (El maestro CARRA

RA} imputa la actitud del sujeto fundada en el libre albe

dr1o. 

Por otro lado la escuela socio16gica considera a los 

factores crimin6genos como ambientales y sociales. 

Nosotros consideramos que los factores actuales en z2 

na urbana combinan al sociológico con el libre albedr1o i~ 

fluido éste último, por el estado econ6mico vigente al an-

tecedente del suceso en el que se ve involucrado el indiv! 

duo. 

36. Op.cit. p. 242. 
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La escuela de la equivalencia de las condiciones nac! 

da en Alemania, estima que causa es la suma de todas las -

condiciones positivas o negativas, lo que equivale a que -

cada una de ellas dará el resultado observado y por lo tan 

to, todas son equivalentes en su valor causal, comprob&nd~ 

lo cuando en forma hipotética al suprimir cualquiera el r!!. 

sultado no se produce. 

En esta posición se encuentra criticada por darle un 

valor global al conjunto de las condiciones y cuando las -

observa individualmente, cada una de ellas también tiene -

el mismo valor total, as1 cada una de las condiciones es -

causa particular de valor para el suceso. 

La teorta de la última condición o la más próxima re

presentada por ORTMONN establece, que no todos (se refiere 

a los factores) son la causa del resultado, sino s6lo - --

aquel que por su funcí6n en el suceso se encuentra m&s pr~ 

Kimo. t 37 > 

En la pr&cticA de la aplicaci6n del correctivo, al -

analizar la criminog6nesis no siempre la última condición 

es la causa en el resultado, por lo que es importante ha--

37. Cfr. PAVON VASCONCELOS F. Op.cit. p. SS. 
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blar de: 

La teor1a de la causa eficiente, representada por - -

KHOLER quien sostiene que la causa del delito está en aqu~ 

la condici6n que por si misma tiene la capacidad de produ

cirlo. Esta teor1a como la Ultima condici6n establecen la 

causa como un factor individual en su resultado. 

Y la teor!a de la causalidad adecuada, la que preten

de una base eminentemente jur!dica sostiene que " .•• causa 

es dentro del conjunto de condiciones causales concurren-

tes s6lo aquella que resulta adecuada para producir el re

sultado ••• " (JB) 

De lo antes mencionado, surge la interrogante acerca 

de cual será la condici6n adecuada en la variada gama ae -
concausa que intervienen en la comisi6n del delito, as1 de 

la interpretaci6n de esta teoría se puede decir que, aque

lla es la condici6n que regularmente provoca el resultado 

concreto, aunque ouede existir sin ser id6ncas o adecuadas 

por su naturaleza para producirlo de ordinario ••• "Siendo vS.

lidos s6lo los elementos de regularidad estadística ••• " <39 > 

38. Cfr. PAVON VASCONCELOS F. Op.cit. p.63 

39, Ibídem p. 66 
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Mediante la intervenci6n de la estadística y de la r~ 

gularidad se apoya con elementos gr~ficos la posici6n de -

que el problema de la causalidad es material y no de mera 

formulaci6n. 

Pretendiendo penetrar en la causalidad dentro del si~ 

tema penal mexicano, haremos unas deducciones del fuero c2 

mfin y para toda la Repfiblica en el fuero Federal, respecto 

a los artículos 303 y JOS. 

ARTICULO 303. C6digo Pena1 para el Distrito Federal -

en materia del fuero común y para toda 

la República Mexicana en el fuero fede

ral. 

Para la aplicaci6n de las sanciones que corresponden 

al que infrinja el articulo anterior, no se tendr~ como -

mortal una lesi6n sino cuando se verifiquen las tres cir-

cunstancias siguientes: 

I.- Que la muerte se debe a las alteraciones causadas 

por una lesi6n en el 6rgano u 6rganos interesados 

algunas de sus consecuencias inmediatas o alguna 

complicaci6n determinada por la misma lesi6n y -

que no pudo combatirse, ya sea por ser incurable, 



86 

ya por no tener al alcance los recursos necesa- -

rios. 

II.- Que la muerte del ofendido se verifique dentro de 

los sesenta d1as cont&ndolos desde que fue lesio

nado. 

III.- Que si encuentra el cadáver del occiso, declaren 

dos peritos despu~s de hacer la autopsia, cuando 

ésta sea necesaria, que la lesi6n fue mortal, su

jetándose para ello a las reglas contenidas en e.!! 

te articulo en los dos siguientes y en el c6digo 

de procedimientos penales. Cuando el cadáver no 

se encuentra, o por otro motivo no se haga la au

topsia bastará que los peritos, en vista de los -

datos que obren en la causa, declaren que la mue.!. 

te fue resultado de las lesiones inferidas. 

El articulo 303 en su fracci6n I establece varias ca~ 

sas para la imputaci6n de la pena, en las cuales se identi 

fica la causa eficiente que produce el fallecimiento de la 

persona, ya que establece su producci6n por cualquiera de 

los siguientes motivos: 

A) Por la propia lesi6n del 6rgano y alguna de sus --



consecuencias inmediatas. 

B) Alguna complicaci6n determinada por la misma le- -

si6n. 

C) Que no puede combatirse ya sea por incurable o no 

tener al alcance los recursos necesarios. 

Luego en todos los supuestos existe entre ellos uno -

que al producirse elimina a los otros, y por lo tanto es -

el aut~ntico, dando ast vida eficiente. 

La fracci6n II al determinar que la muerte se verif i

que dentro de los t€rminos de los sesenta diae contados -

desde que fue lesionado. Se establece un límite de causa

lidad material que determina un lapso de tiempo, fuera de 

lo cual, al acaecer el fallecimiento no importan las cau-

sas físicas o naturales de las mismas, sino que prevalece 

la causa última descansada en el limite del tiempo transe~ 

rrido. 

Y la fracci6n III cuando establece que es un menester 

que dos peritos despu€s de hacer la autopsia o por los da

tos que se tengan, declaren que la lesi6n fue mortal o que 

la muerte fue resultado de las lesiones inferidas, se est~ 

ante la causa eficiente porque, aquí no es menester consi

derar elementos subjetivos de trastornos, incurabilidad o 
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incompatibilidad para atribuir el hecho; por otro lado, en 

el an5lisis del Articulo 305 al establecer que no se ten-

dr5 como mortal una lesi6n cuando la muerte sea resultado 

de una causa anterior, el legislador nuevamente se encuen

tra ante una causa que produzca el efecto o 1 sea la causa -

eficiente. 

ARTICULO 305. No se tendr5 como mortal una lesi6n aun 

que el que la recibi6 muera. Cuando la 

muerte sea resultado de una causa ante

rior a la lesi6n y sobre a la cual ~sta 

no haya influido o cuando la lesi6n se 

hubiere agravado por causas posteriores 

como la aplicaci6n de medicamentos pos! 

tivarnente nocivos, operaciones quirGrg! 

cas desgraciadas, excesos o impruden- -

cias del paciente o de los que lo ro- -

dean. 
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CAPITULO XV 

PROBLEMATXCA DESDE EL PUNTO DE VXSTA CRIIUNALISTXCO 

4.1 El Mercado Negro y Controlado de las Armas de Fu~ 

go y sus Cartuchos. 

4.2 Identificaci6n de Proyectiles y Cascos Disparados 

y Percutidos por un Arma de Fuego. 

4.3 Efectos Balísticos de Proyectiles en el Cuerpo -

Humano. 

4.4 Las Armas de Utilería y su Adaptaci6n como Armas 

de Fuego. 



4.1 El Mercado Negro y Controlado de las Armas de Fuego 

y sus Cartuchos 
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En la compra y venta de armas de fuego y sus cartu- -

chos se encuentran regulados por la Ley Federal de Armas -

de Fuego y Explosivos, mediante dispositivos que contero- -

plan dos aspectos: 

A} Cuando la actividad comercial se analiza en fun- -

ci6n de armas de fuego calificadas como "permiti-

das", y 

B) En cuanto la actividad en el comercio ser§ para a~ 

mas de las de uso exclusivo del Ej€rcito, Armada y 

Fuerza Aérea. 

En el primer supuesto, el Articulo Trigésimo Séptimo 

de la Ley indica, y establece que " ••• Es facultad exclusi

va del Presidente de la República autorizar el establecí-

miento de fábricas y comercios de armas ••• " 

El mismo dispositivo otorga facultad a la Secretaria 

de Defensa Nacional para el control y vigilancia sobre es

te tipo de actividade 

El Articulo cuadragésimo determina que cuando se tra-
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te de comerciar o fabricar armas-explosivos, cartuchos, -

productos qu1micos, etc. de los usos exclusivos del Ejerc! 

to, Armada y Fuerza A~rea, serS la Secretar!a manifestada 

y de la Marina, las que dicten disposiciones especiales p~ 

ra tal actividad. 

En estricto derecho, tanto en una actividad como la -

otra, es la Secretarla de la Oefens'a Nacional la que con--

trola la fabricaci6n, compra, venta, transporte y activid~ 

des conexas. 

5610 que la Ley hace aparente diferencia entre un ti-

po de armas y otra, para efectos de descripci6n del tipo -

de permiso que se requiera, y es asi cuando se presenta el 

segundo supuesto descrito en el inciso "B" del presente e~ 

tudio. 

En el supuesto de obtener los dos casos, el interesa

do en desarrollar dicha actividad deberá reunir los requi-

sitos de orden legal que para desarrollar dicha actividad 

deber~ reunir los requisitos de orden legal para que la -

constituci6n y funcionamiento de estos giros comerciales, 

se determinen por la Ley de la Especialidad y las señala-

das por otra Ley o Reglamento. <4o) 

40. Articulo 38 Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 
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Si se obtiene autorizaci6n para ejercer la actividad 

comercial, la ley de la materia otorgada a la Secretarta -

de la Defensa Nacional de amplio criterio discrecional, a 

efecto de negar o suspender los permisos generales, ordin~ 

rios y extraordinarios sin mfis limitaci6n que: 

La Secretaria de la Defensa Nacional, considere que -

las actividades autorizadas entrañen peligro para la segu-

ridad de las personas o puedan alterar la tranquilidad o -

el orden pfiblico.l 4ll 

La vigencia de los permisos para la actividad comer--

cial de este tipo de armas y cartuchos, se encuentra supe

ditada a la interpretaci6n que la Secretaria de la Defensa 

Nacional, realice de sus conceptos de seguridad de las peE 

sanas y "tranquilidad" o el orden público. 

Conceptos que observados a manera de an~lisis, varian 

desde hacer la interpretaci6n en cuanto a qu~ tipo de per

sona se refiere el legislador o cual ser& la acepci6n que 

le da la Secretaria encargada de dicha facultad. 

En nuestra opini6n el legislador entiende por persona 

41. Articulo 43 Ley Federal de Armas de Fuego y Explosi-
vos. 
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a los integrantes de una sociedad y lo hacen en cuanto a -

un grupo de sociedades determinadas y no a un nivel del --

9rupo de la misma sociedad o estrato. 

Se otorga en calidad de personas a los integrantes de 

la sociedad y por lo tanto, la seguridad en cuanto a ella 

misma y no en funcí6n de una o más personas en especial. 

La conducta de la Secretaria indicada, deber! estar -

ajustada al concepto de sociedad por el de personas y cuan 

do actae limit~ndola dicha actividad, lo har~ en funci6n -

del bien comGn y no en el de un grupo en especial. 

Con respecto a la tranquilidad y el orden público, ~~ 

te deber~ estar comprobado -su alteraci6n- y no será inte~ 

pretado en cuanto se realizan manifestaciones de intranqui 

lidad en una zona aislada, cuyo origen sea por el goce de 

derechos pol!ticos, sino por una actividad de violaci6n -

del orden público que manifieste una conducta criminal que 

ponga en peligro la estabilidad de la sociedad, en amplio 

sentido de su peligrosidad. 

En la práctica en el Territorio Nacional no existe el 

comercio de armas para particulares, teniendo el monopolio 

para tal fin, el Banco Nacional del Ejército, Armada y - -
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y Fuerza A~rea, contando tambi6n a la Sociedad Nacional -

de CrGdito, persona moral que: 

Previos requisitos y permisos de la Secretaria de la 

Defensa Nacional, vende a personas fisicas y morales, ar

mas y cartuchos de las enunciadas por el Articulo Noveno 

de la multicitada Ley, en la inteligencia que al momento 

de la entrega de la cosa-arma y cartucho- se realiza el -

registro de ~ste ante el Registro Federal de Armas, como 

lo determina el Articulo Séptimo de esta Ley. 

A contrario sensu en cuanto al comercio con cartuchos 

para armas de fuego -calibre 22" y de escopeta-, si exis

te venta en manos de particulares, sujet§ndose a lo espe

cificado por el Articulo Quincuag~simo de la citada Ley -

Federal, en donde autoriza: 

" .•• Los comerciantes nnicamente podrSn vender a 

los particulares: 

A) Hasta 500 cartuchos calibre 22" 

B) Hasta 1000 cartuchos para escopeta o de - -

otros que se carguen con munici6n nuevos o 

recargados, aunque sean de diferentes cali

bres ••• " 
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Para la comprensi6n del mecanismo es necesario en el 

mercado de los cartuchos determinar cu~l es la mecánica -

para la compra-venta. 

A) Se vender&n en la cantidad indicada en el Art!culo 

manifestado con anterioridad. 

BJ Es necesario que el comprador presente la copia o 

credencial del Registro Federal de su arma y s6lo 

se vender~n los cartuchos para esa arma. 

C) La casa vendedora deberá llevar un cont~ol de ven

tas por la cantidad y nlímero de registro para el -

que se vendi6. 

Se observa en este mecanismo quienes tienen armas en 

los calibres autorizados para compra de cartuchos, podrán 

adquirir libremente los necesarios para la actividad, ya 

sea deportiva, caza, charrer1a, etc. 

Lo anterior constituye el mercado de cartuchos contr2 

lado, ya sea por la Secretaria de la Defensa Nacional por 

conducto del Banejército o por las personas morales para 

tal fin. 

En el mercado incontrolado o el llamado "mercado ne

gro", se da en un principio con la actividad del tráfico 
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do armas y cartuchos procedentes de otro Estado de la Re

pGblica o algGn pais, v1a terrestre, naval o aérea que -

constituye el llamado "contrabando", y 

Con respecto a la comercializaci6n de cartuchos apro

vechando la facilidad en la adquisici6n por medio de ca-

sas comerciales que las ponen en venta autorizadas por la 

Secretaria de la Defensa Nacional, en esta forma de venta 

se manifiestan las siguientes variantes: 

A) Cuando el comprador "legal" pone al mercado en fo~ 

ma particular, parte de lo adquirido, ya que s6lo 

utilizar~ una pequeña cantidad y no toda la que a~ 

quiri6. 

BJ Cuando el comprador autorizado, adquiere los cart~ 

ches y en su totalidad los pone a la venta a quie

nes no pueden adquirir aquellos en forma reglamen

taria. 

C) Por la disposici6n y comportamiento mercantil, es 

posible que un mismo comprador autorizado, se pre

sente a m~s de uno de los expendios que para tal -

fin existan y adquiera en cada lugar una cantidad 

determinada, la que en conjunto hace un volumen -

que no podr~ adquirir en un s6lo lugar y ast proc~ 
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de a circular en el mercado incontrolado, poniendo 

a la venta cualquier cantidad de cartuchos, ya - -

sean del calibre 22" 6 para escopetas. 

D) Otra variante es: Llegar a un acuerdo con el ex-

pendedor original y obtener doble o triple canti-

dad de cartuchos y que s6lo se anote una cantidad 

en el registro de ventas. 

La forma de venta de los cartuchos lo es desde una e~ 

ja o m~s hasta las llamadas cargas que lo constituyen la 

cantidad de cartuchos a granel que abastecer!an un cilin

dro del arma o cargador que var1an de cinco a diez cartu

chos. 

El precio del mercado de los cartuchos varia de acueE 

do al tipo de calidad del cartucho, as! existe un valor -

para los de "Alta Velocidad", "Velocidad Standar", de tal 

modo que adquirir una caja tle cartuchos en el mercado ne

gro, ser!a el doble de precio que el original. 

De cualquier forma se podr& observar que el mercado -

incontrolado, existir&n cantidades indeterminadas de car

tuchos a la venta mismos que hacen operables a las armas 

de fuego existentes para el calibre de las municiones co

locadas en venta clandestina. 



98 

4.2 Xdentificaci6n de Proyectiles y Cascos de Cartuchos 

Disparados y Percutidos por un Arma de Fuego. 

El lugar de hecho, as1 designado al sitio geogr&fico 

en donde f1sicamente se desarrolla un suceso violado un -

orden social, generalmente alguno de los protagonistas, -

que examinados correctamente aportan datos respecto a co

mo se realiz6 la actividad y no en pocas ocasiones la 

identidad de alguno o todos los participantes, ya que los 

elementos encontrados son de suma importancia como lo es-

tablece THEODOR ttEIK, al manifestar: " ••• Un trozo de pa-

pel dejado en el lugar del crimen -no es m&s que un trozo 

de papel- aunque podemos decir que el papel habla •.•• ( 42 ) 

Cuando el hecho que se realiza con el uso de armas -

de fuego se encontraran: Daños causados por los proyect! 

les, los mismos proyectiles y cascos de cartuchos de esta 

arma y hasta en ocasiones una o m~s· armas de fuego. 

Con respecto a los proyectiles, se podrán localizar 

por su estructura, integras o deformados, fraccionados o 

esquirlas ya sea posados en alguna superficie o impacta-

dos formando parte del daño en material; como Metal, mad~ 

~2. Psicología del Crimen. Buenos Aires, Arg. Edit. - -
Horme, 1965 p. 213. 
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ra, cemento, etc6tera. 

El proyectil a estudio se encuentra !ntegro y sin de

formar, entonces permite un estudio bal!stico exitoso, pe

ro cuando se encuentra deformado la posibilidad de llegar 

a un t~rmino se reduce aunque aplicando la técnica se lle

ga a determinar con bastante positividad el Origen partic_!! 

lar del proyectil, pero la problem&tica se presenta cuando 

el objeto vulnerable se dividi6 o esquirl6, en donde s6lo 

se proporcionar5n pequeñas porciones del proyectil -gene-

ralmente tambi6n deformado-, as1 el loqrar establecer la -

identidad del arrna ••• Es en no pocas ocasiones imposible. 

Por lo tanto cuando se estudian cascos y proyectiles 

en diferentes calibres, existe la posibilidad técnica de -

no encontrar la correspondencia de identidades principio -

en el que se basa la baltstica identificadora, como lo es

tablece el Doctor L. RAFAEL MORENO al indicar: " ••. Los cu~ 

tro principios que hacen v~lido el m~todo que se aplica en 

la crirninal1stica para resolver los problemas que se plan

tean con relaci6n a cosas concretas y particulares, son -

los siguientes: 

A) Principio de intercambio. 

B) Principio de correspondencia de las caractertsti-

cas. 
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C) Principio de probabilidad y Principio de Recons- -

trucci6n del fen6meno ••• 11 (4iJ} 

Y como sabemos la balistica es parte de la criminalí~ 

tica y el principio indicado es el que en este caso corre~ 

pende a tal disciplina auxiliar del Derecho Penal por me--

dio de la criminalística. 

El Agente del Ministerio Público o el Organo Jurisdi~ 

cional en la Integraci6n del Cuerpo del Delito y desarro--

lle del proceso, utilizan los medios de prueba que faculta 

al C6digo de Procedimientos Penales para el Distrito Fede-

ral que en el Artículo ciento treinta y cinco establece: 

" ••• La ley reconoce como medios de prueba: 

"I. 

"II. 

"III. Los dictAmenes de peritos. 

"IV. 

"V 

"VI 

"También se admitir:í como prueba todo aquello -

se presenta como tal, siempre que, a juicio --

43. Op.cit. p. 29 



del f~ncionario que practique la averiguaci6n, 

pueda construirla y cuando ~ste lo juzgue nec~ 

sario podrfi por cualquier medio legal, establ~ 

cer la autenticidad de este medio de prueba ••. " 
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Los hechos a estudio en donde se utiliza algGn arma -

de fuego, se le harán entre otras al perito las siguientes 

interrogantes: 

A) Que determine, si el arma en cuesti6n fue la que -

dispar6 el (los) proyectil(es) encontrado(s) en el 

lugar del hecho. 

B) Que determine, si el arma en cuesti6n fue la que -

dispar6 el (los) proyectil(es) extra1do(s) al le-

sionado. 

C} Que determine, si el arma en cuesti6n fue el que -

percuti6 el (los) proyectil(es) recuperado(s) en -

la Necropsia del cuerpo del hoy occiso. 

O) Que determine, si el arma en cuestión fue la que -

percuti6 el (los) casco (s) encontrado (s} en el -

lugar de los hechos y descrito (s) a fojas "X". 

Como resultado de estas interrogantes mediante la 

aplicaci6n de la T~cnica Balistica para identificaci6n de 

proyectiles y cascos de armas de fuego, se podr~ encontrar 
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la participaci6n del arma en los sucesos. 

Siendo la naturaleza de la criminalistica una disci-

plina explicativa( 44 > y que como auxiliar del Derecho Pe-

nal debe encargarse de la vcrificaci6n cientifica del del! 

to( 45 >, entonces deberS aplicarse un método relativo a la 

disciplina bal!stica, que lleva a resolver las cuestiones 

expuestas. 

El indice -que lo constituye el proyectil tntegro o -

fraccionado- pasa a ser objeto base para la aplicaci6n me-

tol6gica, y por lo tanto, como dice THEODOR REIK: El 

indicio se ha transformado en indicio racional ••• "( 46 ) 

El estado de destrucciOn que presenta el proyectil, -

ser~ directamente proporcional a la posibilidad de encon--

trar el cañ6n que lo dispar6, ast a mayor destrucci6n, me-

nor posibilidad de identificaci6n y a mayor integridad la 

posibilidad de identidad. Identidad que se podr~ realizar 

aunque ~n el problema de que se trate, se encuentren suje

tas a estudio varias armas de un mismo calibre, modelo y -

marca. 

44. SODI PALLARES, E. et. La criminal1stica y su impor-
tancia en el campo del derecho, México, Edit. Populi
bros "La Prensa" 1970. p. 3 

45. MORENO GONZALEZ, R. Op.cit. P• 22 

46. Op. Cit. p. 212. 
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Es importante que los elementos a estudio por su int~ 

gridad o constituci6n permitan la aplicaci6n en todo su v.!, 

gor del método y se logre una respuesta t§cnica, que llev~ 

ra el nombre de verdad cient!fica, elementos b&sicos para 

dar valor a un estudio pericial, pues ya la Suprema Corte 

de Justicia de la Naci6n en Tesis nGmero 1423, en cuanto a 

las peritaciones establece: 

" ••. Es correcto desestimar un dictamen judicial 

pericial, si de su examen se llega a la concl~ 

si6n que no se fundamente ni motiva el mismo, 

a fin de llegar a las respuestas que deben dar 

las proposiciones planteadas siendo principio 

que rige la prueba técnica, el que el dictamen 

pericial vale tanto como las razones cient!fi-

cas o de car&cter t~cnico en que se funda, de 

tal manera que si dogm&ticamente se llega a d~ 

terminar conclusiones, aquél carece de efica--

cia probatoria, m&xime si se tomara en cuenta 

que la prueba pericial es ilustrativa del cri

terio de los juzgadores ••• "< 47 J 

47. Tesis 1423, Primera Sala, Semanario Judicial de la Fe 
deraci6n, Sexta Epoca,. Vol. XXIX, Segunda Parte p.51 
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4.3 EFECTOS Bal1sticos de Proyectiles en el cuerpo Humano 

A nuestro criterio es importante establecer antes que 

nada el concepto Jurídico del vocablo lesi6n, así se tiene 

que: " ••• Bajo el nombre de lesi6n se comprende no solamen

te las heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, di~ 

locaciones, quemaduras, sino toda alteraci6n de la salud o 

cualquier otro daño, que deje huella material en el cuerpo 

humano, sí estos efectos son producidos por una causa ex-

terna ••• 111 este es el concepto de lesi6n que jur'ídicamente 

establece el C6digo Penal para el Distrito Federal en mat~ 

ria del Fuero Com6n y para toda la RepGblica Mexicana en -

materia del Fuero Federal, en el Articulo 288. 

Siendo los elementos jurídicos a saber: 

A) Toda alteraci6n de la salud o cualquier otro daño. 

B) Que deje huella en el cuerpo humano. 

C} Producida por una causa externa. 

Siendo lo mSs importante a nuestro juicio que la cau

sa de la lesi6n lo sea del origen externo y ast esta se di 

vida por su producci6n en: 

1) Agentes Mec~nicos. 

2} Agentes Ftsicos. 
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3) Agentes Qu1micos. 

4) Agentes Biol69icos. 

5) Agentes Ps1quicos. 

Se entiende la mec~nica de cada agente de acuerdo a -

la siguiente explicaci6n: 

1) Son lesiones producidas por Agentes Mec~nicos: 

Las que se producen por medio de un Agente s6lido 

que por lo general contunde, punza, corta, machaca 

o produce abrasi6n. 

2) Los agentes Físicos se consideran: 

Cuando por su aplicaci6n o exposici6n por cambios 

violentos de la materia que causan calor húmedo o 

seco, radioactividad o substancias químicas s6li

das. 

3) Agentes Ou1micos: 

Aquí se consideran las lesiones como envenenamien

to por s6lidos, líquidos o substancias gaseosas. 

4) Las causas por Agentes Biol6gicos son: 

Las infecciones causadas por g~rmenes que var1an -

desde enfermedades venéreas, reacciones por anti--
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bi6ticos y otro tipo de medicamento como los sue--

ros, etc6tera. 

5) Finalmente los Agentes Psicol69icos. 

Oue corresponde a las afecciones de orden mental -

contempladas desde la necrosia cerebral por accio-

nes violentas, hasta alteraciones psicológicas del 

sujeto. 

A las lesiones que se producen por proyectil de arma 

de fuego, les corresponde estar consideradas dentro del --

grupo de los Agentes Mec~nicos, en opini6n de los estudio

sos de la medicina legal. t 49 > 

Manifestando adem~s: ª ••• Naturalmente que en lo que -

respecta a las armas de fuego, las de mayor ntímero de casos 

m6dicos legales presentan, las armas de cañ6n corto, usadas 

sobre todo en el medio urbano ••• "t 49 > 

Estas características que obligan a la medicina legal 

para encuadrar a este agente -el proyectil- como del tipo 

mec~nico son las siguientes: 

48. FERNANDEZ PEREZ R. Elementos B~sicos de la Medicina -
Forense, Edit. Morelos, 1980. p. 123. 

49. Ibidern p. 122. 
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Al impactar el proyectil en su penetraci6n -orificio 

de entrada presentar~ una contusi6n, una escoriaci6n y su

ciedad adherente del proyectil, lo que se conoce como ani

llo equimítico escoriativo o anillo de Fison, por lo que -

estos elementos lo ubican en el grupo de lesiones produci

das por Agentes Mec~nicos. 

Adem~s del proyectil en su trayectoria en un corto e~ 

mino del mismo -de SO a 90 cms. dependiendo el tipo del a~ 

ma- acompañan al mismo producto combusto de las p6lvoras -

en forma de gas o p6lvoras en procesos de combusti6n, así 

como humo, elementos que al efectuarse el disparo a corta 

distancia, se manifiesta a manera de quemadura, tatuaje y 

humo, lesiones que se deben de encuadrar en dos grupos, 

Agentes F1sicos, pero estos no son tan importantes ni con~ 

tantes, el otro grupo serian los Agentes Mec~nicos. 

Las heridas producidas por proyectil de arma de fuego 

prcscntarSn ademSs de los elementos antes descritos, un -

orificio de entrada -herida-. Un camino de proyectil le-

sionando diferentes 6rganos y tejidos -trayecto- hasta an

tes de abandonar la cavidad o quedar sin movimientos den-

tro de ésta y en su caso una o m~s salidas manifestadas 

por las heridas dejadas al salir del cuerpo. 

Se presentan variantes en las lesiones causadas por -
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este agente vulnerable como lo son: 

Un sedal, constituido por un orificio de entrada y -

otro de salida, con un corto trayecto de manera de puente 

de piel entre una herida y la otra, sin interesar planos -

en 6rganos vitales. 

Se puede hablar de un roz6n por la abrasi6n del pro-

yectil sobre piel, sin presentar el orificio -herida- de -

entrada ni de salida. 

Para entender la mec~nica al impacto, trayecto y da-

ñas por un proyectil de arma de fuego, daremos algunos da

tos del comportamiento de ~ste en su trayectoria y que son: 

El proyectil al ser impulsado al exterior por efectos 

de los gases y direcci6n dada por el cañ6n, ya en la atm6~ 

fera en su avance teje los movimientos de translaci6n, ro

taci6n y equilibrio relativo. 

La rotaci6n se imprime cuando el proyectil pasa por -

el interior del cañ6n y ~ste le obliga a girar por medio -

del rayado o &nima, de forma tal que al avanzar por el ca

ñ6n, tambi~n est& trasladSndose y cuando abandona a éste,

el proyectil tendr~ rotaci6n y traslaci6n. 
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Estos dos movimientos le permiten al proyectil un - -

equilibrio en su eje de estabilidad, mismo que proporcio-

nalmente lo perder~, sea por la distancia recorrida o ene~ 

g1a desarrollada negativamente -que pierda la energ1a al -

impactar y tambi6n porque el cañ6n del arma se encuentra 

descalibrada -sin medidas internas que permitan imprimir -

la rotaci6n necesaria- tambi~n el proyectil perder~ su es

tabilidad y empezar~ a oscilar en la punta -cabeza- hasta 

que lo hace en la forma completa de un bal6n de foot hall 

americano cuando rebota y lo hace caprichosamente. 

Un proyectil puede impactar en un cuerpo humano en -

forma estable o sin estabilidad, con energ1a completa para 

penetrar o restada aquella por agentes externos como rebo

ta o arma dcscalibrada nin olvidar también que por efectos 

de distancia recorrida el objeto penetrante pierde encrg1a 

y podr~ inclusive no penetrar o hacerlo nnicamente en piel. 

La pcnctraci6n siempre estarS en relaci6n con el diá

metro del proyectil, su peso y velocidad y energia desarr2 

llada para lograr vencer la resistencia que opone el cuer

po a dañar -como es el caso de piel, hueso etcétera-, sie~ 

do necesario establecer la relaci6n de velocidad y energ1a 

desarrollada por los diferentes proyectiles para armas de 
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cañ6n corto como se indica a continuaci6n:(SO) 

~ DlAMETRO VELOCIDAD ENERGIA 

22" L.R. 5.58 mm. 377.93 m/s. 13.68 kg/m. 

25" Auto 6.35 mm. 249.87 m/s. 10.09 kg/m. 

32" Auto 8.12 mm. 27 5. 83 m/s. 10.83 kg/m. 

380" Auto 9.63 mm. 291. 07 m/s. 26.26 kg/m. 

9mm Auto 9.65 mm. 341.36 m/s 47.65 kg/m. 

45" Auto 11. 43 mm. 259. 07 m/s. 51.15 kg/m. 

Objetivamente se puede comparar que el proyectil de -

calibre 45" Auto desarrolla una energía de choque de 51.15 

kg/m. y una velocidad de 259.07 rn/s. y el proyectil de ca

libre 22", impacta con 13.68 kg/m., y velocidad de 377.93 

m/s. El proyectil después de recorrer una distancia de la 

boca del cañ6n -plano de fuego- a la zona impactada: a lo 

anterior se le llama trayectoria y las hay curvas -parabo

la- y recta o rasante. 

En cuanto al peso o masa de los proyectiles se tiene 

las siguientes variantes: 

50. Shooter's Bible 1984. 65 th Aniversary Edition Stoe
ger 1984, USA 1980 p.p. 479, 480, 489 y 500. (El li
bro del que dispara, 65/o. Aniversario Edici6n 1984. 
Estados Unidos de Norte América, 1980, pp. 479, 480 
489, 494 y 500). 
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~ DIAMETRO VELOCIDAD ~ 

22" L.R. 5.58 mm. 377. 93 m/s. 13.68 kg/m. 

25" Auto 6.35 mm. 249.87 m/s. 10.09 kg/m. 

32" Auto 8.12 mm. 275. 83 m/s. 10.83 kg/m. 

380" Auto 9.63 mm. 291. 07 m/s 26.26 kg/m. 

9mm Auto 9.65 mm. 341.36 m/s 47.65 kg/m. 

45" Auto 11.43 mm. 259.07 m/s 51.15 kg/m. 

Objetivaemnte se puede comparar que el ·proyectil de -

calibre 45" Auto desarrolla una energ!a de choque de 51.15 

kg/m. y una velocidad de 259.07 m/s. y el proyectil de ca

libre 22", impacta con 13.68 kq/m., y velocidad de 377.93 

m/s. El proyectil despu~s de recorrer una distancia de la 

boCa del cañ6n -plano de fuego- a la zona impactada: a lo 

anterior se le llama trayectoria y las hay curvas -paraba-

la- y recta o rasante. 

En cuanto al peso o masa de los proyectiles se tiene 

las siguientes variantes: 

~ ~ 

22" Largo 2.600 g. (+.OS mg.J 

25" Auto 3.280 g. (+.05 mg.) 

32 11 Auto 5.530 g. (+.05 mg.) 

380 11 Auto 6.250 9· (+.05 mg.J 

9nun Auto 10.200 g. (+.05 mg.) 

45 11 Auto 14.850 g. ¡+.os mg.) 
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Del an~lisis de las anteriores caracter1sticas de los 

proyectiles en su comportamiento, se podr~ encontrar que -

el proyectil en calibre 45" Auto, es de los llamados de -

choque y el de calibre 22" debe excluirse de tal califica

ci6n y encuadrarlo en los de penetración. 

Suponiendo -para efectos ilustrativos- que el impacto 

y penetración, cada proyectil para su masa se divide en v~ 

lWnenes de un gramo entonces resulta a cada esquirla la s! 

quiente velocidad: 

CALI VELOCIDAD POR CADA 
~ VELOCIDAD f§2Q ESQUIRLA EN GRAMO 

22" 377. 93 mis 2.600 mg 145.345 mis a cada gramo de masa 

25" 249.87 mis 3.280 mg 76.179 mis a cada gramo de masa 

32" 175.83 mis 5.530 mg 49.878 mis a cada gramo de masa 

380" 291. 07 mis 6.250 mg 46. 571 mis a cada gramo de masa 

9mm 341.36 m/s 10.200 g. 33.466 mis a cada gramo de masa 

45" 259.07 mis 14.850 g. 17.445 mis a cada gramo de masa 

Pasando nuevamente al tema original de la pentraci6n 

y trayectoria de los proyectos se podr~ constatar que - --

aquel proyectil que de mayor facilidad tiene para penetra-

ción en cuerpo humano es el calibre 22" por ser el que m~s 

velocidad posee. 
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Por razones de mercadotecnia es necesario hacer notar 

que el calibre 22 11 recibe una especial atención para mejo

rar velocidad y alcance por los fabricantes. (Sl) 

Considerando que este proyectil realiza su trabajo tn 
tegro entonces su velocidad y paso le permite variar su d1 
recci6n -trayecto- al impactar en forma de raz6n en hueso 

y as1 cambiar la trayectoria, surgiendo trayecto 1, 2, 3 y 

as1 sucesivamente, fen6meno que en muy pocas ocasiones se 

presenta en proyectiles de otro peso y velocidad. 

Es de considerar la posibilidad de división del pro--

yectil al impacto, ya sea por efectos del mismo o porque -

se lo prepar6 para que se conduzca en forma expansiva, en

tonces se tendr~ diferentes y pequeños proyectiles trazan

do cada uno diferentes trayectorias en el cuerpo del lesi~ 

nado, produciendo daños irreversibles, los que no pocas -

ocasiones ni siquiera son detectados al realizar maniobras 

m~dicas, ya que generalmente s6lo se atenderá la lesi6n --

principal o trayecto de penetraci6n y será posible seguir 

51. " ••• La firma CCI de Estados Unidos introdujo al merca 
do un nuevo cartucho para todo rifle o pistola 22. El 
cambio radical consiste en imprimir aproximadamente -
35% m~s de velocidad que la ya existente •.• " Wincnes
ter respondi6 con su propia versi6n el nuevo Xpediter 
y Remington ha introducido su super 22" bautizado con 
el nombre de Yelow ••• "Caza Tiro y Pesca. Revista Es
pecializada en Caza, tiro y pesca, Edici6n 121, 1983, 
M~xico D.F. p. 29. 
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cada trayecto de los diferentes pequeño proyectil para da~ 

le a cada uno la atenci6n necesaria, resultando el lesion~ 

do pocas posibilidades de salvar la vida cuando es dañado 

por este tipo de proyectil. 



CALIBRE 

22" SHORT 
22 11 LONG 
25" AUTO 
32" AUTO 

380" AUTO 
9mm AUTO 
45" AUTO 

22" SHORT 
22" LONG 
25" AUTO 
32" AUTO 

360" AUTO 
9mrn AUTO 
45" AUTO 

22" SHORT 
22" LONG 
25" AUTO 
32 11 AUTO 

380" AUTO 
9mm AUTO 
45" AUTO 

TABLA COMPARJ\TIVA DE VELOCIDAD Y ENERGIA BALISTICA 

X 

VELOCIDAD ENERGIA 
MTS. PIES KG 

1 

LIBRJ\ 

Seg. X Seg. X Mt. X pie 

333.74 1095 10. 54 77 
377. 93 1240 13.68 99 
246. 87 810 10.09 73 
275.83 905 17. 83 129 
291. 07 955 26.26 190 
341. 35 1120 47 .59 345 
259.07 850 51. 51 370 

341.35 1120 10.36 75 
382.51 1255 13.68 99 
246.87 810 10.09 73 
275.89, 905 17.83 129 
291. 07 955 26.26 341 
339.84 1115 47.14 341 
262.11 360 56.68 410 

307.83 1010 9.12 66 
333. 74 1095 10.64 77 
246.87 810 10.09 73 
295.64 970 17. 83 129 
304.79 1000 26.12 189 
412.99 1355 53.50 387 
262.ll 860 58.60 420 

I foot x 0.30479= Segs. VELOCIDAD 

ENERGIA I Lib./foot X 0.13825= Kg/mt. 

INDUSTRIA 
o 

MARCA 

FEDERJ\L 
FEDERAL 
FEDERJ\L 
FEDERAL 
FEDERAL 
FEDERJ\L 
FEDERAL 

REMINGTON 
REMINGTON 
REMINGTON 
REMINGTON 
REMINGTON 
REMINGTON 
REMINGTON 

Winchester-w 
Winchester-w 
Winchester-w 
Winchester-w 
Winchester-w 
Winchester-W 
Winchester-w 

.... .... 
"' 



116 

4.4 Las Armas de Utilerta y su Adaptaci6n como Armas de 

Fuego 

El principio general bajo el cual funcionan las armas 

de fuego lo constituye el reunir lo siguiente: 

Una secci6n cilindrica que sea el cañ6n, el cual darS 

direcci6n al proyectil y contendr5 la expansi6n de los ga

ses cuando también se usa como recamara. 

Una secci6n metSlica a manera de placa de retroceso -

que evite la salida involuntaria del cartucho y que al mi~ 

mo tiempo de paso al percutor o mecha, y 

Un agente iniciador del ciclo de fuego, que lo puede 

ser el percutor o mecha. 

Todo aquello montado debidamente a un receptor o arm~ 

z6n que le permita realizar el funcionamiento en forma ad~ 

cuada. 

Estos principios son los que aprovechan diversos he-

rreros en las provincias mexicanas, para que con un tubo -

de direcci6n de autom6vil -sin fin- montado en caja de ma

dera, con acoplamiento de un sistema de disparo, ya sea --
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llamado de llave o de chispa, para dejar constituida una -

escopeta de las conocidas como de "chispa o de recata" Y -

a6n m~s aplicando estos principios, se llega a encontrar -

en el mercado negro armas, los mecanismos sofisticados co

mo la metralleta en calibre 22"(SZ) 

Son universales los conocimientos, ya que la ciencia 

y la t~cnica son patrimonio de la humanidad y cualquier --

persona que sepa leer y escribir, los que pueden obtener y 

transmitirlos a quien no los tenga. 

En lo que era antes el Palacio de Lecumberri -Prisi6n 

Preventiva de la Ciudad de M~xico- al hacer las visitas r~ 

tinarias para inspecci6n y búsqueda de objetos peligrosos 

-armas, droga, etc.-, se encontraban entre otras cosas: e~ 

chillos, navajas y puntas elaboradas de soleras met~licas 

de los talleres del propio local y se lleg6 a encontrar r~ 

dimentarias armas de fuego confeccionadas como tubo de - -

bronce o lat6n a manera de cañ6n con un percutor formado -

por lo que originalmente fue un clavo y a manera de resor-

te una liga gruesa, todo montado en una madera, utilizando 

el calibre 22", instrumento que por su calidad s6lo sopor-

52. PAJAROS DE CUENTA ENJAULADOS. En Le6n Guanajuato en 
el momento de su detenci6n se les decomis6 una metra 
lleta de calibre 22". Semanario Periodístico 11 Aler=
ta11. Núm. 1031, 6-IV-87, Ml?xico, D.F. p. 12. 
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ta un disparo, pero despu~s de hecho éste, se desarticula

ba el instrumento y no quedaba huella alguna de su existen 

da. 

Es menester hacer mención que el proyectil disparado 

por tal instrumento carece de estabilidad y poder de pene

traci6n como lo tendria si se tratara de otro tipo de arma 

en igual calibre, pero fabricada industrialmente, pero cr! 

minológicamcntc cumplia aquel instrumenta con el objeto p~ 

ra el cual fue elaborado. 

Ya que estos instrumentos de los llamados revolveres 

de salva elaborados en fierro dulce o entimonio, cuya Gni

ca utilidad es de tener un aspecto general a las armas de 

fuego reales, con un cañ6n, recetar cilindro y mecanismo 

de percutir para golpear contra un cartucho de salva, el -

que produce un sonido similar cuando se dispara un arma C.!, 

libre 22 11 de la modalidad de corto, se les realizaron las 

siguientes modalidades: 

A) Cuando s6lo se usa una broca y sustituye el cañ5n: 

Con una broca mecánica y taladro, se producen au-

mentos en cada una de las recámaras o alveolos pa

ra que puedan alojar cartuchos con proyectil en e~ 

libre 22 11
, ya que originalmente s6lo se les pod1a 
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colocar un cartucho, en la modalidad de salva que 

es de poca longitud, haciendo lo mismo con el int~ 

rior del cañ6n. 

B) Cuando se usa broca y susbstituye el cañ6n: 

Tambi~n se usa el di!metro de las rec!maras y se -

corta el cañ6n original produciendo un alojamiento 

en el receptor para dar posici6n a un tubo de ace

ro forjado y que sirva como cañ6n, sujetando con -

uno o dos tornillos a manera de prisioneros. 

C) Cuando se usan subcalibres: 

Es la acci6n de hacer m~s amplios los di5metros Í!!. 

ternos de recamara y cañ6n y colocar "un rollo" o 

tubo que permite soportar el cartucho y el paso 

del proyectil que es disparado. 

Las adecuaciones de estas armas t€cnicamente permiten 

realizar un disparo -y hasta dos- con cada recamara y pos

teriormente por la presi6n de los gases se desintegrará el 

arma ya sea rompiéndose el cilindro o el cañ6n, luego en -

un momento de la vida de este instrumento, pas6 a ser un -

arma de fuego aunque originalmente s6lo lo era de salva. 

Estas armas son de valor muy bajo en el mercado y se 
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puede obtener en su forma original sin control alguno y -

dcspu6s de realizar las modificaciones se utiliza para di

linquir, causando en no pocas ocasiones lesiones que lle-

van a causar la muerte y por la naturaleza de el arma, es 

imposible obtener elementos de confronta del tipo "testi-

go" -que se obtienen al disparar con el arma para cotejo -

contra los encontrados o recuperados y as1 se presenta una 

doble conducta que es: 

El peligro del sujeto al elaborar a partir de un ins

trumento inofensivo, otro equivalente a un arma de fuego y 

la impunidad t6cnica en la que serS poc~ posible obtener -

un elemento para cotejo en el estudio bal1stico. 
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NUEVO REVOLVER 
PARA DISPARAR CARTUCHOS DE SALVA 

$92,000 
Con 50 cartuchos 
de salva. Incluido t.V.A. 
y gastos de envio. 

•Cilindro de 7 detonaciones 
•Armazón de aluminio. 
•Cachas de plast1co. 
•Peso 430 grs. 

Ficilde 

SURTIMOS A TODA LA RE PUBLICA 
ENVIE GIRO POSTAL. GIRO BANCARIO O CHEO~ PEA· 

SONAL, A NOMBRE DE INDUSTRIAS S.A. DE C.V. 



CAPJ:TULO V 

CO!IDJ:CIONES PSICOLOGJ:CAS EN LA POSBSION Y 
PORTACION DE ARMAS DB FUEGO 

5.l Posesión y Portací6n de Armas de Fuego. 

5.2 La Predilecci6n del uso de Armas de Fuego para 

Delinquir. 

5.3 La Adquisición de Armas de fuego como Satisfa~ 

tor Social. 

5.4 Facilidad de Ocultaci6n en la Portaci6n de Ar

mas de Fuego. 
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5.1 Posesi6n y Portaci6n de Armas de Fuego 

El articulo 10 de la Carta Magna (en la RepGblica Me

xicana) faculta a los habitantes, para poseer armas en su 

domicilio para su seguridad y legitima defensa, con excep

ci6n de las prohibidas por la Ley Federal y de las reserv~ 

das para el uso exclusivo del Ej~rcito, Armada y Fuerza 

A~rea Nacionales. Haciendo la determinaci6n que la Ley F~ 

deral ser~ la que determine los casos, condiciones, requi

sitos y lugares en los que eventualmente se podr~ autori-

zar a los habitantes la portaci6n de armas. 

La disposici6n Jur1dica antes mencionada sugiere la -

libre poscsi6n de armas fuera de las de uso exclusivo para 

el Instituto Armado en el domicilio de los habitantes de -

la naci6n, sin m:is limitación que la antes indirada. 

Esta disposici6n de orden Federal afecta inmediatamen 

te la libre portaci6n que anteriormente se observa, antes 

de su aplicación en la Rep6blica. 

Se consider6 que esta disposici6n legal obedeci6 al -

fen6mcno sociol6gico manifestado en la criminalidad en 

aquel entonces manifiesta con el uso de armas de fuego en 

forma indiscriminada~ 
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La ley de la materia permite en obediencia el ordena

miento primario, la libre posesi6n de armas a nivel domici 

liario, sin m6s requisito que haberlas presentado previa-

mente ante la oficina autorizada por la Secretaría de la -

Defensa Nacional, para su registro en el padr6n de control 

Nacional de armas de fuego, en un plazo de 30 días como lo 

determina el articulo 17 de la ley en menci6n. 

En la prSctica se podrS observar que existen ciudada

nos que presentan armas de uso exclusivo del Instituto Ar

mado, sin que sufran al registro de detención, pero en es

tricto sensu, s6lo se deber§ registrar a quienes no perte

necen a la organizaci6n militar indicada, armas de calibre 

menor que el de las de uso exclusivo y de funcionamiento -

de reputaci6n y semiautomático. 

Las limitaciones Jurídicas para la portaci6n se en- -

cuentran reguladas por la ley reglamentaria de la materia 

en sus numerales 9, 10, 11, 21 y 22. Respecto al primer -

articulo su interpretaci6n corresponde al tipo de armas de 

fuego que por calibre y sistema de disparo puede poseer o 

portar el habitante nacional, cuando se trata del calibre 

del arma lo hace en cuanto a rev6lveres considerando la a~ 

torizaci6n condicionada a partir de: Calibre .38 nspecial 

a sus inferiores balisticos (exceptuando al .357 magnwn) y 
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para la pistola (escuadra) lo es a partir del .380". "Au

to a sus subordinados bal!sticos en ambos casos se encuen

tra en el nivel secundario el calibre 22". En cualquiera 

de sus modalidades (rifle largo y corto). 

Con respecto al mecanismo de las armas, en cuanto a -

ese numeral, excluye las que tengan el funcionamiento aut2 

mático o ráfaga y permite las de funcionamiento de repeti

ci6n y serniautom&tica. 

Es importante hacer notar que el sistema automfitico -

implica que en los ciclos de fuego del arma, s6lo es mene~ 

ter después de dejar preparada el arma oprimir una sola -

vez el disparador (gatillo, llamador) para que se produz-

can varios disparos hasta agotar la carga o soltar el dis

parador, ello en el medio común se le conoce corno "Ráfaga" 

y por otro lado, el sistema semiautomático es aquel de de~ 

pués de colocar el arma en batería (lista para el disparo} 

es necesario oprimir y soltar en cada ocasi6n el dispara-

dar para un disparo. 

Lo anterior es para ilustrar el vocablo, porque es g~ 

nérico que se hable de pistola autom~tica cuando se encuen 

tra diseñada en sistema semiautom&tico ya que este se le -

designa con el vocablo "Ráfaga" siendo estas dos formas la 
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comQn d~signación que hacen los no técnicos de este tipo -

de armas de fuego. 

Los habitantes de la RepGblica pueden poseer o portar 

una variedadd de armas de fuego limitadas únicamente por -

las disposicionales prohibitivas de la ley de la materia. 

Es en la zona urbana en donde se concentra en mayor -

número el arma de fuego en cañón corto (rev6lveres y pist2 

la), as! tarnbi€n es donde con m~s frecuencia se presentan 

los delitos cometidos con utilización de este instrumento 

por lo que así mismo en ésta, se enéuentra ante aplicaci6n 

frecuente de la ley de la especialidad al igual que otros 

ordenamientos penales y de buen gobierno. 

5~2 La Prcdileccí6n del Uso de Armas de Fueqo para De

linquir 

La criminalidad urbana actual en ascendente propor- -

ci6n en comparaci6n con la de otros años, ha demostrado 

una predilecci6n por el uso de armas de fuego. 

Algunos estudios efectuados por fuentes dignas de cr~ 

dita como la Direcci6n General de Servicios Periciales de 

ln Procuradurta General de Justicia del Distrito Federal, 
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demuestran que el uso de armas de fuego al cometer delitos 

es comün en nuestra sociedad, siendo las armas calificadas 

como de cañ6n corto las involucradas con mayor frecuencia. 

Las investigaciones legales en años recientes, en apo

yo al Ministerio Público por parte de la Direcci6n de Ser

vicios Periciales indicada, sufrieron un incremento del --

180\ en relaci6n con las estadísticas de décadas anterio-

rcs. 

De la estadística anterior, se desglosan los siguien

tes datos en cuanto al tipo de arma y su porcentaje. 



TIPO DE ARMA 

Pistola Auto 

Pistola Auto 

Pistola Auto 

Pistola Auto 

Pistola Auto 

Pistola Auto 

Pistola Auto 

Rev6lver 

Rcv6lver 

Rev6lver 

Rcv6lver 

Rev6lver 

Rev6lvc.r 

Rev6lver 

Rifle 

Rifle 

Rifle (Carabina) 

Carabina M-I y M-2 

Metralleta 

Escopeta 

Escopeta 

Escopeta 

Armas de Salva 

Granada de Mano MKIIIA2 

22• L.R. 

25' Auto 

32' Auto 

380" Auto 

38' Super 

9 mm 

45" Auto 

22• (L.R. Short) 

32" Special 

32-20" 

357 H§gnum 

38" Special 

44" Special 

45 11 Special 

22 11 L.R. 

7 rnm 

30-06" 

30" M-I 

16" 

12" 

410" 

Suma Total 
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PORCENTAJE 

7.6175\ 

3. 5656% 

4.2139\ 

4. 7001% 

6.9696\ 

4. 8622\ 

6.4829\ 

24.7974% 

3.8897% 

.1620\ 

.3241\ 

24.0614\ 

.1620\ 

.1620\ 

2. 4311\ 

.1620\ 

.1620\ 

.3241\ 

.1620\ 

.6482\ 

.1620\ 

.1620\ 

.6482\ 

_,_!ill.! 
100\ 
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De la estadística anterior se desprende la predilec--

ci6n de quienes realizan conductas antisociales en armarse 

para este tipo de actividades, confirrnSndose una vez más -

la pos~ci6n del Profesor RODRIGUEZ MANZERA en su obra -

" •.• La delincuencia es cada día más viqlenta, cada día me

jor armada ••• 11 (SJ) 

5.3 La Adquisici6n de Armas de Fue90 como Satisfactor 

Social 

No es nuestra intenci6n la de presentar un conjunto -

de características del delincuente relacionadas con el me-

dio ambiente en el que se desarrolla, pero tampoco se pue

de olvidar que la sociedad ocupa un rasgo importante como 

causa del crimen. 

Nuestro fin es el de establecer, que determinado tipo 

de delincuentes principalmente aquellos que por reitera- -

ci6n en la comisión de delitos se va formando en ellos una 

inclinaci6n permanente de tal manera que nos atrevemos a -

afirmar que tienen una predisposici6n para delinquir. 

Ya MARVIN E WOLFANG Y FRANCO FERRACUTI, en su enfoque 

socio psicol6gico introduce en la crirninolog1a el concepto 

53. R.M.D.P. Op.cit. p. 29 
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de subcultura de la violencia, queriendo indicar con el 

mismo t~rrnino, que existan grupos la mayoria de las veces 

minoritarios que al no poder integrarse a las metas de la 

cultura dominante, crean una cultura propia, que con algu-

nos valores relativos a la cultura dominante, pero con - -

otros propios que vienen a formar lo que se denomina sub-

cultura de la violencia.( 54 > 

Así mismo, se debe tener en cuenta que de la comisi6n 

del delito en la mayoria de las veces s6lo constituye un -

espacio de tiempo relativamente pequeño en la vida total 

del que lo cometi6, pues vive la mayoria del tiempo en so

ciedad, la que individualmente en un momento dado puede i~ 

fluir en sus aspectos, como ya se dijo. 

La sociedad mexicana tiene un comportamiento en donde 

amparada por la garant!a del Articulo So. Constitucional, 

cualquiera se puede dedicar a las diferentes actividades -

econ6micarnentc hablando sin que afecten a la moral y a las 

buenas costumbres. 

Presenta en no pocas ocasiones un abuso y se dan con-

ductas desviadas, las que realizan paralelamente a su acti 

vidad l!cita, otra u otras que violan la Ley Penal. 

54. RODRIGUEZ MANZANERA L. Op.cit. p. 363. 



l3l 

As1 se tiene un nivel social que le permite al indivi 

duo obtener diferentes satisfactores, dentro de los cuales 

se incluyen a las armas de fuego y cuando se adquieren cum 

pliendo con los requisitos establecidos serS un satisfac-

tor justamente obtenido y al no ajustarse a las normas le

gales entonces se est~ ante factores negativos que permi-

ten; 

1.- Circular armas de fuego y sus cartuchos, sin con

trol alguno en manos de individuos carentes de e~ 

crúpulos y no en pocas ocasiones con quien los 

tenga, portando aquel instrumento con potenciali

dad de causar daño de acuerdo a las condiciones -

psicol6gicas y/o ambientales de sus poseedores. 

2.- La actividad comercial que por ser fuera del mer

cado controlado, adquiere un valor especial en -

cuanto a su propia materia y al peligro corrido -

en la actividad, situaci6n psicol6gica que parece 

gustar al comprador, ya que podrS poseer un obje

to que no cualquier otro ciudadano tendrS y aquel 

gozar& de haber participado momentaneamente a la 

compra de estar formando parte del mercado negro. 

Lo anteriormente mencionado sin tomar en cuenta el d~ 
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ño fiscal que se efectaa porque se trata de una actividad 

de comercio y que en ningGn caso cubre los impuestos nece

sarios como corresponde a toda transacci6n comercial. 

La facilidad relativa para la adquisici6n de un arma 

de fuego y hacen que este tipo de instrumento adquiera en 

el mercado un valor especial y abundancia especifica. 

Porque se est~ ante una mercancia que tendr~ coloca-

ción r&pida entre los futuros compradores, dentro de los -

cuales se encuentran quienes nunca han delinquido y tampo

co desean hacerlo, pero que adquieren el arma por gusto o 

por un falso sentimiento de inseguridad y ast alcanzar un 

status entre sus congéneres, basado en la tenencia de un -

arma de fuego y por ellos que definitivamente necesitan el 

arma para utilizarla como instrumento en sus actos contra 

la sociedad. 

5.4 Facilidad de Ocuitaci6n en la Portaci6n de un Arma 

de Fuego 

En cuanto a su clasificaci6n t~cnica de fuego, se di

viden en varios aspectos de acuerdo a su forma, funciona-

miento, peso y calibre, existiendo las denominadas port&t! 

les y manuales porque un s6lo individuo puede satisfacer -
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las necesidades de abastecimiento, carga, disparo reabast~ 

cimiento, seguridad y transporte que son las que estudiar~ 

mos. 

As1 tenemos armas de cañ6n corto y de cañ6n largo, de 

repetici6n, semiautom~ticas y autom~ticas. 

Como el arma de cañ6n corto permite por su diseño la 

fabricaci6n de diversos tamaños y aspectos, resultan las -

que se presentan con mayor frecuencia de disponibilidad en 

el mercado. 

La facilidad para la ocultaci6n de un arma de fuego, 

se inicia con el tamaño, siendo las de menor calibre pref~ 

rible para su portaci6n bajo los siguientes aspectos: 

Al Del Iter criminis< 55 l 

Resultante de la conducta del sujeto que antes de 

realizar el hecho puede trasladarse con facilidad 

a6n en medios con presencia de multitudes, sin que 

sea fScilmente detectado como un sujeto que porta 

un arma y asi le permite llegar hasta el objetivo 

deseado o esperar que esté presente ante el porta-

55. CASTELLANOS FERNANDO. Lineamientos Elementales del -
Derecho Penal, México. Edit. PorrGa, 1989, p. 276-279. 
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dor el arma y ast inicia la: 

B) Criminodin!mica 

Que es la actividad real del sujeto durante el de

sarrollo de los hechos miemos, en donde se presen

tan elementos tales como: 

Acercamiento ante el sujeto pasivo, nGn con lama

no apoyada sobre el arma o tornSndola y al momento 

del disparo que éste se confunda con algfin sonido 

urbano y al: 

C) Post-Criminis 

Gracias al tamaño del arma y enmascaramiento del -

disparo, el sujeto infractor podr~ abandonar el l~ 

gar del suceso con relativa impunidad. 
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Con base en el an~lisis hecho podemos concluir el pr~ 

sente estudio afirmando lo siguiente; 

Ante el creciente índice de criminalidad en nuestra -

sociedad actual y la tendencia a utilizar armas de fuego -

para realizar i11citos, que var!an desde delitos para obt~ 

ner beneficios econ6micos -Delitos Patrimoniales-, sin ca~ 

sar lesiones u homicidios, hasta los que llevan implícito 

privar de la vida a un semejante, usando armas de fuego. 

También podernos afirmar la existencia de ciertas ten

denqias selectivas que a nuestro parecer, obedece a las e~ 

racterísticas baltsticas de armas y cartuchos, de acuerdo 

a las posibilidades de car~cter económico del sujeto acti

vo, ·tendiendo a utilizar los m~s econ6micos como lo es el 

calibre 22" ya que ademfis de la facilidad en el transporte 

antes y despu~s del disparo y su ocultaci6n, aunado a la -

posibilidad de enmascarar o disimular el sonido del dispa

ro con otros habitualmente escuchados en zonas urbanas; -

tambi~n es de considerarse la facilidad de adquisici6n de 

los cartuchos en el mercado y la actual manifestaci6n de -

adaptar armas de salva o de utiler1a en las de fuego en c~ 

libre 22" tal y corno lo señalamos en el capitulo correspoE 

diente~ 

Es de hacer notar que los instrumentos descritos no -
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son exclusivamente para los que violan la norma, sino que 

son el producto del avance tecnol6gico de la sociedad, pr2 

greso que es aprovechado por quienes pretenden -y en no PQ 

cas ocasiones lo logran- violar la norma juridica. 

Ahora bien, en lo relativo a la influencia social co

rno causa de la delincuencia, es necesario citar las pala-

bras de Federico Puig Peña: 

·~·"La sociologái criminal no debe tener mayor 

extenci5n que la que en verdad le corresponde, 

pues el derecho penal, como se sabe, se ocupa 

de los delitos y de las penas, determinando lo 

concerniente a unos y otras, en tanto que aqu! 

llas ha de investigar y deslindar las causas -

sociales de la delincuencia, pero siempre sin 

excederse en su alcance, pues algunos preten-

den que los factores antropol6qicos son tam- -

bién causa social del delito, exagerfindose de 

tal forma su importancia que hay qui~n ha que

rido ver incluso en la vida intrauterina, las 

consecuencias de una organizaci6n social inju~ 

ta, sin que ello suponga una minusvaloraci6n -

de los factores sociol6gicos en la actividad -

criminal (raza, lugar de la comisi6n, climato-
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mundo circundante)". (SG) 
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Se dice que a pesar de la autonom1a del derecho penal 

y la criminologia estas mantienen una relaci6n muy estre--

cha ya que ambas coinciden en su punto de partida; el del,! 

to; pero su colaboraci6n resalta porque las investigacio-

nes crimino16gicas proporcionan elementos de gran valor pa 

ra la construcci6n de las normas juridico-penales. 

Por otro lado, ante la criminalidad existente se cue~ 

ta con el organo Jurisdiccional que mediante la aplicaci6n 

de dispositivos juridicos, debe limitar -y aun erradicar-

estas conductas antisociales. 

Por lo que respecta a los apoyos t~cnicos para encon

trar la verdad hist6rica de un hecho, se encuentra entre -

otras auxiliares a la disciplina de la Bal1stica Forense, 

que le dar& respuestns concretas a los sucesos que se est~ 

dian. 

En el estudio del capitulo correspondiente a la Bal1~ 

tica, podemos observar la problem~tica que existe en cuan-

56. PUIG PE9A, FEDERICO. Derecho Penal, tomo I, Madrid, 
1965, p&gs. 26 y 27. 
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to al desarrollo de la aplicaci6n de la técnica, puesto -

que la bal1stica se encuentra en no pocas ocasiones impos! 

bilitada para dar el apoyo necesario, ya sea por el campo~ 

tarniento del proyectil -deformado en su totalidad o frag-

mentado- o por el tipo de arma que le dispar6 o percuti6 -

-en el caso de los cascos de cartuchos-, surgiendo as1 una 

duda o ignorancia total respecto a que arma en particular 

corresponde el indicio en estudio. 

A nuestro criterio y del an~lisis hecho en la presen

te tesis se desprende que las caracteristicas t~cnico-ba-

listícas y diseño de las armas de fuego, son elementos que 

permiten la proliferaci6n e imitaci6n dando una criminali

dad identificada en el uso de armas de diferentes calibres. 

Es necesario que se encuentre una limitaci6n a tal -

conducta, se propone sea instrumentada una sanci6n penal -

que impida el aumento de estas actitudes, considerando los 

siguientes puntos: 

I. Cuando se trate de armas de fuego del tipo Rev6! 

ver y Pistolas-escuadras- en sistema semiautom&

tico. 

II. Cuando sean armas del tipo Pistola y Metralletas 

en el sistema Autom&tico-ráfaga- en calibre 22" 
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y otros. 

III. Armas de fabricaciOn casera del tipo Metralletas 

en sistema semiautornStico, automStico o ambos, -

en diferentes calibres. 

IV. Armas habilitadas o de fuego elaboradas directa

mente o sobre instrumentos que originalmente co

rrespond1an a otra f unci6n como las llamadas de 

salva, para hacerlas en diferentes calibres, pe

ro con mayor frecuencia el calibre 22". 

Esta clasificaci6n obedece a que cada tipo de rama im 
plica una peligrosidad diferente para la sociedad, de -

acuerdo a la actitud y conducta del sujeto activo. 

Por lo anteriormente expuesto consideramos haber apoE 

tado elementos de juicio en el ~rea jurtdica Penal apoya-

dos por la Conducta Crirninol6gica y la Problem~tica Crimi

nalística actual, para encontrar una soluci6n al problema 

planteado en la presente tesis. 
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