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Es indudable la necesidad del Derecho en 111 sociedad cc:ms> lo es tanbi6n

que el fen~no jurídico solo se produce en ella, los rcmunos expresaban 

accrtadancntc que donde existe el hombre existe la sociedad, donde cxi!: 

la sociedad existe el Derecho, por lo tnnto donde existe el hcr.ibrc cxi,!.

tc el mismo Derecho. 

El tema de la personalidad Jurídica no es exclusivo de un.'I Tamil del Dcr~ 

cho, la idea esencial es que éste existe por y para el hombre. Tom."Uldo -

en considcraci6n lo anterior, resulta interesante rcaliznr un estudio -

m..~s concreto y preciso COIOO lo es el de la pcrson.'I Jurídica en el Ocr~ -

cho Penal tnnto sustantivo cano adjetivo. Antes de desarrollar dicho c_!

tudio, es necesario dedicar un capitulo para establecer las considcraci.2. 

ncs fundamentales en torno a Ja personalidad Jurídica a manera de an~l!· 

sis sint6tico. 

Aún sin tomar en consideraci6n alguna teoría respecto al harbrc y la s2· 

cicdad, cualquier pcrsonn puede comprender que solamente en esta es do!!.• 

de el hombre puede desarrollar todos sus potencialidades, pero esto no • 

resulta sino n~diante ln obtcnci6n de dete111li.nadas cin:unstancias tales· 

CCIOO el orden social, que n su vez nccesi tan para p~irsc y mantener.· 

so, de ordenwnicntos establecidos para tal efecto CClflO lo es el Jurídico 

Palal. 

Sin la intenci6n de abtmd;;tr en temas propios de la Filosofta del Derecho, 

har6 referencia a algunas ideas que sinoan para desarrollar con myor 

fundmminto lo expresado anteriol'lleOte. 

La sociedad debe considerarse cc:eo tm ser accidental y de relaci6n J'UC!,• 

to que existe solo en cuanto y por cuando existe el hallbre ccm:> ser SU!,• 

tancinl. Ahora bien, la sociedad requiere para su b.Jen ñatcionmniento, -
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de dctcnninndas nonnas que constituyen dctcrnú.nados ordenamientos. De ~ 

co sirve que exista una sociedad si no funciona, y esto sif'liíicn que no 

es suficiente o aptn CCllJJ medio para que el harbrc desarrolle todas sus

potencialid.adcs. Del buen funcion.-unicnto de la sociedad, depende su id~

ncid.-id COITD toodio para el cfcctq ci tndo. 

l..n prcocupaci6n es entonces la de m.1ntcncr una sociedad apta ncdiantc la 

crcaci6n de los ordenamientos que scnn necesarios, siendo el na1s irnpo.! -

tanto sin duda alguna el Jurídico. 

Sto. Tonñs defini6 a la ley como una rrcscripci6n de la raz.6n en ortlcn -

al bien corrlm, proJrulgad.1 por quien tiene a su. cargo ln caiamidad, es d~ 

cir, por el 6rgano que dirige la sociedad. P\JC(lc entenderse al bien e~ -

nÚn, como la crenci6n del ambiente por parte del Estado para que todas y 

cnda un:i de l:is personas desarrollen SU."? capacidades tanto materiales e~ 

n1> intelectuales y cspirirualcs. Es v5lido concluir cntonC:cs que el ord!:_ 

namicnto Jur1dico es nucesario y fundamental para la crcaci6n y manten!· 

miento de un orden social y del bien conún. 

El Derecho es creado por y p3rn el hOOlbrc. En cualquier orden de cosas ... 

es notoria la existencia de una ley, y en el orden hmano umi:iiEn se r;· 

quiere de la existencia de normas de las cuales desde un punto de vista· 

positivo, lns rn6.s eficaces son las Jurf.dicas. 

~ ya se scl\a16 anterionncnte, el tema de la personalidad Jurtdica no· 

es exclusivamente de Wl3 t'am3 del Derecho, por lo qlle contando con su ...... 

dlisis sintético se estudiar!n sus aspectos ás hlp:>rtantes pero CCJ!!. ... 

creta111entc dentro del Derecho Penal tanto sustantivo COlnD adjetivo. 

·~ Existen diferentes m6todos de estudio y de invcstipci6n, pero apegarse-
j 

denasiado o ellos ~lica en alguna mdida darle al problema o tena que· 
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se analiza tm carácter tc6rico. En este caso se trata de rcnli:ear u:n an.._i 

Ijsis m.1s práctico y no tan dogm.1tico, ITW!diante ln rclaci6n de los dos -

tcrrns que se han mencionado con In intcnci6n de preciarlos críticamente. 

Aspecto principal de este trabajo es entonces estudiar la manera en quc

el Dcrecllo P('nal tana en considcrncl6n 11 la rcrsonaJ idnd Jurídica pnrn 

su intcgraci6n tanto en su contenido instrumental e~ sustancial • 



.. 

" EL DEREC/10 OBJETIVO NO FI.OTA COMO UNA 

NUBE SOf\Rt I.A RE.-\LJDAD SOCIAL, SINO -

QUE SE CONCRETA EN FORMJ\ DE DERECllOS

y DEBERt.S SUBJETIVOS LOS CUAi.ES NEC.§,

SITAN, f',\RA EXISTIR • 'fT'fUI.ARES 1 ; Y 

ESTOS CCNTROS DE IMPUTACIOH DI: DtJ:.f. 

cuas y DEBERES (P,\RA HABLAR CON LA -·· 

ACJ:RTADA TERM!NOJ.OGJA DE KI:LSEN) SON

PI:RSONAS ". • 

GUILLERJ.tO F. MARGADANT. 
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CAPITULO 

ANALISJS SINTETICO DE LA PERSONALIDAD JURIDJCA 

1.1. ANTECEDENTES Y EVOLUCION DEL CONCEPTO PERSONA. 

1.2. PERSONA Y PERSONALIDAD JURIDICA. 

1.3. GENERALIDADES SOBRE LA PERSONA JURIDJCA INDIVIDUAL 

Y LA PERSONA JURIDICA COLÉCTIVA. 

1.4. 

l. s. 

I.6. 

1.6.J. 

1.6.2. 

ATRIBUTO Y FACULTAD. 

NOTA PRELIMINAR. 

LA PERSONA JURJDICA COLECTIVA. 

REFERENCIA TEORICA. 

PERSONAS MORALES EN MEXICO, ATRIBUTOS Y LA REPJl!I 

SENTACION COMO INSTITUCION AUXILIAR. 

1.7. LA PERSONA JURIDICA INDIVIDUAL. 
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1.1 MTECEDENTES y EVOI.OCict: DEL CO.'\a:rro DI~ PEH.SQ'.'\t\. 

P.:1ra encontrar los antccl•Llcntt's del concepto de persona, es ncccs;irio 

explorar en l"l campo de la literntur.1 y m!is aím en el de la Filosofía. 

Orij!inuriamcntc t.•1 tl-11'linu latino "P('r~;orw", indic:1.ha la m.Í:;car:1 que -· 

les scn•f;¡ a los actores p:irn r('citar en el tf'atro y p.ora rc>prCSl'lltar -

su pape' l en e i rt;.1 o!ir;¡. 

Poco n po..::o la p.d·1hr;1 pl'l',;011:1 se l'l~H::6 ;¡usar COCIO sin6:1imo de hombre, 

}'es así corri;:i l'll t>l c:L".:¡in Jp} Oe;·,·cha St. h:i.bla de pcr.,onri. refir.1cndost·· 

a hcrlirc (,ser t11l!:".11 .. _1, 111:i:u <':-t;1 ~1r.iilitud ó tcr.r.·n· el vocahlo persona 

co~1 si:<Óni..':'l<:l 1k• i1,1c1:;re, no h:i ~;idn sit·1~ire t.tn e:~·t:~o ni en el mir.~o 

sentido, puc.•: si bien ~'l' er:iplP,1 a.~tu;itr.._•nfr l 1 \'N.:al>Jo pt'T ~;un•1 ¡nr;i r~

ferirsc a hor:ihrc en términos Jur!Jicos, Uicho \'ocahlo tanbil-n se crnpl<';:i 

rar;:1 dcsi).!n:ir en csDs mismos tl>nninos JurhHcos ~ ntras rc.11 hla1les t<J~

bién re¿!Uladas por el Ocrcd10, 6 sea los "PC"r:>onas" t:)Or;1les. 

El concepto de "Pc.•rson:i" por lo tanto, no sicr.pre hi! sido usado p.1ra -

designar estrictamente nl ser hum;-ino y para confin:ur esto bnstcnos con 

h:iccr rC"fercnci.1 al Ocrccho Hom.ano en el cu!iI "Persona" no lo c:rn to~h1-

scr hllrr..:i.no como en la <l•~tual id.id sino que lo era solo aquel qu<..• rcwiiE.

ra ciertos requisitos cono el ser libre)' no cscla\'~ estar liberado dc

patria potestad y adcr.-.:is ser ciudadano rom..1no. El hOJ:ibrc que no reuni;!

ra estos requjsitos, no era persona y por tanto no tenía reconocimiento 

por parte del Derecho (salvo algunas excepciones surgidas de lo que se-

1 lruOO " ius hono1·an.ttn ") tal era la situaci6n de los esclavos que eran

m5s bien cosas • 

El concepto de "Persona" en ténninos Jurídicos ha tenido pues una Cv.2_ • 

luci6n dctermi.nndn por las circunstnncias, por las necesidades y estro.=_ 
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turaraci6n del grupo social creador del orden Jurídico que a ft'.n de cue~ 

tas es el que dctcnnirui y sct\ala quicnas van a ser personas y por lo t<I!!_ 

to a quienes ir&n dirigid.,s sus norm.,s 6 leyes. 

Entendiendo y aceptando que existe una cvoluci6n circunstancial de los 

conceptos (el de pcrsonn en cstv caso), se entiende tambi6n porque los 

esclavos no eran personas en el Derecho Romano de antes a Ja influencia

dcl cristianismo. 

I.os esclavos en esa 6poca no eran personas sencillamente por que const!

tuinn la base del sistema de proJucci6n romano, hubo CTIJJ1 nGmero de ---

el los y eran considerados corro anim.,lcs de trnhnjo, es decir que las ci! 

ctutstnncias mism.1.s en que vivían estos esclavos las marginaban _iurídic!!.

JtXmtc hacicndosc inoperante para ellos el Derecho y no pudiendo con esto 

ser considerados "Personas". 

F.n raz.6n de esa cvoluci6n de conceptos sería injusto quc·en nuestros --

dfas y en MExico por cj~lo, el Derecho permitiera la esclavitud motivo 

por el cual el Artículo 22 de ln Constituci6n la prohibe y n.-conoce a t,2 

d3 persona que llegue a México cano libre. afui C1.J..111do llegue cano cscl,!

vo (a). PodCJl'l)s decir que el concepto de persona física de los TQfl\aJlOS 

h!i c<id>iado radical.mer.tc hasta tenerse cOfllJ sin6ni.:> de sor humano tal 

ccm:> ocurre en Derecho Mmcicano, pero debemos Y«.OnOCer en este sentido

quc el concepto de el otro tipo de persona, es decir la persona moral si 

bien ha cambiado, es cierto tambi6n que consenra las mismas bases. 

Persec\a M:Jral en el Derecho Rarlano eran: 

a) Corporaciones: Integradas por personas ffsicas midas voluntariamente 

6 por tradicilin. 

b) f\Jndac:iones: Integradas por afcctac.ione!: de patrislnios a un fin d.!:_--
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tcnninado • 

..._ f.'-5 adelante veremos cuales son las personas morales reconocidas por cl

Dcrccho Mexicano, sus características cte. y se vera que en este cnso no 

hay un vcnladcro crurQio radical en el concepto. 

• 

.. 

fu este punto po<lcnos concluir entonces, que nl derecho le van n intcr~

snr o rcc:onoccr5 a 'Tcrsonas Físicas" y "Personas ~bralcs" que pueden -

tt.."tlcr nlgun."I camctcristicas en carlm pero tcnJr'.m t.rur.bi6n rochas dif=. -

rentes. 

Etirnol6~icamcnte, la palabra reconocimiento proviene de la voz l:itlna 

11rccogno~ccrc" que significa: distinguir n una persona o cosa que por 

cunlquicr motivo se tenía olvidada, distinb'l.lir por ciertos carJct6res, 

admitir como cierto, aceptar un nuevo estado de cosas. ( 1 ) 

e 1 ) Pequefao Larousso llustndo. &l. Larousso, Pa~s 1964. 
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1. 2 PEFSOOA Y PBtSQt\l,JllAD JURIDIC\. 

Es nuy importante distinguir estos dos conceptos, pues una cosn es ser -

persona y otra tener personalidad. Para centrar m.1s esta idea difcrcn -

cial en el tcm.:t, dircrocis que un.1. cosa es ser 'Tcrsona Jurídica" y otra 

cosa es tener "Personalidad JuMdica" y ru1ndircmos que el ~cr 'Tcrsona 

Jurídica" y sea física es decir individual 6 moral es decir colectiva, 

fr:tilica tener "Personalidad Jurídic.111 , implica tcn~r reconocimiento por

partc del Derecho en virtud del cutil se tendrá ''Capacidad Jurídica" en 

m...1yor 6 menor grado dc~ndicndo del estado de ln "Persona Jurídica11 en 

cucsti6n. 

Podemos decir entonces que existe primero la "Persona Jurídica" la pcrs2_ 

nn reconocida por el Derecho, que por lo tanto'tcndrli una 'Tcrsonnlidnd

Jurídica" en virtud de la cu.11 tcndri n su vez una facultad, es decir, -

una "Capacidad Jurídica". 

Concentrando nuestro pcusa.micnto en el &nbito de lo Jur!dico podCJTl)S co!!. 

cretar una serie tle ideas que en cierto momento pudieran parecer nfi~

cioncs antil1u:nanistas, 6 bien que quitn.n c:atcgor!a existencial al ser -

hur.1.ano, pero analiumdo esas afinnaciones y considerando circtutstancins· 

con lo cual tendremos que reconocer lo que es objctiVruneT1te necesario y

primordial para tenor unas buenas relaciones, entenderemos que las afi,!.· 

m..icion~s que se darful a continuaci6n no quitan ni menosprecian de hccho

al ser hll!l',.'JOO y que adcn{ts resultan correctas y coincidentes con las f!

nalicl3des propias del 6rdcn Jurídico de lDl grupo social. 

La primera idea consiste en afirmar, que son personas en Derecho es d.!;. -

cir ''Personas Jurtdicas", solo tas reconocidas por el 6rdcn Jurldico ~

dianto sus leyes, etc. Tendr&n Personalidad Jur!dica, solo los entes 1!!.-
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dividualcs 6 colectivos a quienes el Derecho se tas otorga. Todo ser h!!_

mano coroo tal es decir como individuo, es reconocido por el Derecho, a -

todo ser hum.mo se le otorga 'Tcrsonal idad Jurfdica". 

Atendiendo a las ngn.ipacioncs de seres hunnnos, es decir o las "Personas 

JurSdicas Colcctivns11 6 "Personas P.klralcs", su reconocimiento no es tnn

gcncral. J.n.s "Personas ~bralcsu tienen su existencia gracias al Derecho. 

Paro configurar la segunda. afirmaci6n basta decir que los entes colcct,!

vos solo nlcnnum reconocimiento por parte del Derecho, es decir solo a! 

cnn:an catcgor!a de "Personas .Turidic."ls Colcctiws", en tanto son rccon.2_ 

cidas por esto Derecho. 

lbcicndo Wla idea general po<lcioos decir que el Derecho reconoce y ticne

como persona rtsica Jur!dica, a todo ser humanó por el solo hecho de ser 

tal, en cani>io no tiene 6 reconoce a toda agrup~16n de seros individu,!· 

les c0010 persona Jurídicn colectivo 6 persona n:u-al, solo por ser wtn -

agrtJpaci6n y obedecer al calificativo de colcctivn. 

Es bueno aclarar que si bien todo ser h~o scr6 una persona Jurídica 

llamase física 6 indivich.Jal, ser& reconocido caio tal ~n la medida que 

descnpcfia un papel en la sociedad. en la medida en que de ese ente Jur.!,

dico se espera tener ciertas consecuencias. En otras palabras, el Der.!:_ -

cho reconoce personalidad Jurídica a todo ser t.a.mo, en tanto que como

tal ''Unidad Jurtdica" puede tener relaciones ·.Jurtdicas ya sen con otras 

'Ulidades Juridicas11 6 personas ftsicas 6 con atg(m ente colectivo 6 ?C.!. 

son.a moral com:> lo es por ejcq>lo el Estado. 

Para redondear la idea anterior podemos decir que al Derecho no le irrtK>.!. 

tn la interioridad del ser huma.no, y otorga la categorta de persona Jur,! 

dica a ese ser humano. no porque tenga buenos sentimientos 6 alma y COT!, 
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z.~. le otorga esa catcgor~a y con ella su personalidad Jurídica porquo

csc ser humano es capaz de tener relaciones Jurídicas y es a !in de cucn, 

tas a quien va dirigido el Derecho. 

La personalidad no es ni se da de hecho al menos en sentido Jurídico, s,! 

no que es una categoría Jur{diCll que otorga el Derecho m ra::6n de lns -

relaciones Jurídicas que pueJcn ser tanto de seres individua.les ceno dc

colcctivos, moti\'O por el cual existen personas físicas y morales. Al -· 

respecto de esas relaciones jur{dicns cnbc adclanto.r aqui la idea de que 

"El Derecho Penal centro su atcnci6n en los bienes !\md.'Ullcntalcs del hom 
brc:· La honrn, la libertad, en veces Ja vida, es el Derecho del ser" (2) 

e 2 ) Cornclutti fn.N;eSCOt ''Cuestiones Sobre El Proceso Pena.111 

Ed. Jur~dicas &tropa - Am6rica Ar¡: entina 1961 
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J .3 CllNERALIDADES S'JBRE LA PERSOOA JUJUOICA INDIVIOOAL 

Y J.A PERS(t(A .ruR.JDICA OJl.ECTIVA. 

Una vez entendido lo que es persona Jurídica y lo que es la personalidad 

Jurídica, podcroos ~znr a scftnlar los aspectos mSs ~rtantcs y funcJ:!. 

mentales propios de cada uno dc"los tipos de personas Jur{dicas
1 

como -

puede ser su posible dcfinici6n, y todas l:is consecuencias de tener csa

cntcgoría de persona Jurídica. 

La dcfinici6n de persona Jurídica individual 6 persona física, se ha VE; 

nido configurando dcs<lc la intro<lucci6n de lo ya expuesto, pero para s~· 

guir cierto ordenamiento dircnos aquí en sentido m.1s estricto la posible 

dcfinici6n de persona física, pero a fin de seguir lma secuencia 16gica, 

antes de c13r la dcfin1ci6n de cada tipo de pcr~on.~ Jurídica, diremos la

dcfinici6n de persona Jurídica, es decir de la raíz coni'.in a Jos dos t.! -
pos de personas, bifurc.aci6n que existe y se presenta en raz6n de Iu fo.!. 

m• integral que es individual y colectiva. 

Person..1 Jurídica es toJo ente capáz de tener facultades y deberes 6 bien 

es un ente capacitado por el Derecho para tener relaciones Jurídicas ya

sea para adquirir derechos y obligncioncs scgGn actGc en dichas rclaci~

ncs como sujeto activo 6 pasivo. 

Una ve:: establecida la raí% 6 base de la cual scurgen los dos tipos de -

personas Jurídicas. podcn:Js cspccialiutr y enunciar la dcfinici6n propia 

de cada uno. 

Persona Jurídica Individual 6 Física es en nuestro Derecho y a difcre_!! -

cia del Romano (ver p.mto l antecedentes y evoluci6n del concepto de pe,! 

sena) es todo ser humano en cuanto es sujeto activo 6 pasivo en las rel!, 

clones Jur!dicas. 
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Persona Jur{dicn Colectiva 6 Persona !-Sornl, es un ente creado por C1 0;2.

rccho, es decir que es reconocida como persona 111'.Jr.tl en la medida que el 

Derecho le otorga esa catcgorS:n. En otras palabras existe ln persona 112-

ral gracias al Derecho y por eso se dice que Ja persona mral la crea el 

Derecho. 

lb.sta este pinto, parece que no hay ninE1m problcm.i respecto de las pcr.

sonas Jur!dica.s, pero profundizando en el tema y si se quiere decir con

t6nninos m!is filos6ficos adoptando una postura cxl11ticn y ch.ida mct6dicn, 

podemos empezar por prcguntnn1os porque el Derecho otorga cntcgor!n de -

~rsonn'i JurS:dica.s a entes ya inllividualcs, Yª' colL'Ctivos. 

Esta pregunta ha sido contcstD\la parcialmente en el punto 2 nl hablar de 

persona y pcrsonalidm.l, pero concrctnmcntc pocJri'ms contestar en dos par.

tes, debido a que el cucstionarnicnto invlicn los.._dos tipos de personas. 

Con respecto a ln persona Juríclica inclivi..h.&al 6 pcrson:i fÍsica l:i re!_ -

puesta resulta 16gicn y í:icil de aceptar por su evidcntencntc correcta -

ftmdmtmltaci6n que consiste en que ln persona bUllWla adquiere c.-itegorín

de persona Jurídica, simplemente porque el Derecho í~ creado por pcrs2: 

nas lumnnas y para personas hum.1.nas. El Derecho otorga la categoría de -

persona Jurídica a todo ser hUIMno porque este constituye la raz6n de 

ser de todo Derecho. A este respecto es interesante recordar algo que 

los TCDllJlOS sabiendo que el Derecho solo existe por los hanbros, sost.!:!_ -

vieron el siguiente silogismo: 

Ubi homo, ibi societas. 

Ubi socictas, ibi jus. 

Ergo, ubi hcxno ibi jus. 

Donde existe el honErc, existe la sociedad. 
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Donde existe ln socicdnd, existe el Derecho. 

Luego, donde existe el hombre existe el Derecho • 
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Con respecto a la persona Jur1dicn colectiva 6 persona m:::irnl el problcm., 

se toma m.S.s COIJlllcjo y la rcspucstn nccrca de porque el Derecho otorga

pcrsonal idad Jurídica a los entes colectivos, es sostenida y dada en h.!!,· 

se a diferentes argumentos y varios autores, pero esta Jivcrsidad de tcE 

r1as la tratarenos en un punto aparte pues merece especial atenci6n. 

Por el momento lmicamcntc cit<1rcmos unn idea que surr.c de uru1 visi6n 

pragm.'itica. 

Opino que el Derecho otorga la personalidad Jurídica a los entes colcct.!, 

vos por razones prácticas y para faciliL,r la~ relaciones Jurídicas de -

los horrVrcs, mismas que se van haciendo m!is COIT{llcjas confonnc al des!!. -

rrollo del grupo social. 

Q.Jicro decir, que el Dcrccl10 reconoce personalidad Jurfdie<t solo a dctc!. 

minados entes colectivos debido a dos razones: 

a) !..es reconoce personalidad Jurtdie<t pues hay entes coloctivos que al • 

igual que tm ente individual. puede intervenir en lns relaciones Jurfdi

cas ya sea como sujeto activo 6 titular de lD\ Derecho. 6 cano sujeto P:!,.• 

sivo que debe o..n,.>lir una obligaci6n. F.n virtud de t.al nptitud el Dcre -

cho por o.testiones de orden pr~ctico, y necesario, otorga personalidad -

Jurfdica al ente colectivo creando una persona ftllral, es decir que Jur!

dicamcnte unifica a ese ente colectivo para facilitar todas las retaciE.

ncs Jurídicas que este pueda tener con otros entes Jurtdicos ya sean f!· 

sicos 6 individuales 6 tainbién colectivos. Para ca1111render mejor esta -

fundamentaci6n práctica podremos W1 cjarplo: Supongamos que unn agn.JP!!_ .. 

ci6n de hambres 6 de personas Jur~dicas individuales se t.men para real!-
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=.ar nls{m fin para lo ClL.,l nt'Ccsitnn tener cicrt:1s relaciones Jurfdicas

cor.io :idquirir un inmueble, concrctamt•ntc necesitan celebrar un contrato

dc con:pra-vcnta, 

Si el Derecho no reconociera pcrson:1l hfaJ JurS:di::n a c~;c ente colectivo

ª pesar di.! que si reconoce pcrsonnlid:Hl Jurídica n cdda uno lle sus rnicr.i

bros, esa relnci6n ,Jurídica 6 neto Jur'ftlico de COT':ljlr:1-venta, scrín sur.-.:1-

ncntc cornpl icaJo, Su¡1onr.:11nas qu<.' 1;1 a~n.ipacil'in en cucst i6n Sl' comporll' de 

500 ho:ihrL'S, el Dcrt.!chu ya }C' recon0<.:i6 person.:ili<lad Jurí<lica a cadn uno 

de esos 500, pero para f:tcilitar lt1s relaciones Jurí.dicas que tcnJr:ín 

esos 500 como E!l'\lpO )' 110 caJa lmo por scparaJo, reconoce pcrsonalidaJ J.!:!, 

r!dicn a esa colcctivhlad >' la unifica en una persona co}l."Ctiva ln cu.:il· 

serii quien celebre el contrato de COl!l1ra·venta (y;t sen por ncdio de sus• 

representantes), y no cadn tmo de sus 500 componQlltl."S, lo que resultaría 

COIOO ya dije ccmvlicado e inoperante. Con esta unificnci6n las relaci!!_ • 

nes Jurídicas no se tendrán m.1s que entre partes,pcro partes vistas cornJ 

unidad, en el ejcl!{llO los 500 hombres son unificados por el Derecho en • 

una: pcrson.'\ moral vista como unidad y será estn unidad una de los partes 

de la relaci6n Jurídica contractual, en el ej~~iplo puesto scrS la parte

ndquircntc del innt.1eblc. Gracias n esta unificaci6n los 500 miembros de

la agnzpaci6n tienen cada uno de ellos personalidad Jurídica individual, 

y cano un todo personalidad Jurídica otorgada por el Dcrccl10. 

b) Esta segunda raz6n, va dirigida a explicar porque el Derecho reconoce 

6 bien otorga personalidad Juridica solo a tmos cuantos entes col~-ctivos 

}' no a todn agrupaci6n de entes. 

J,a respuesta rcsul ta en este caso trunbién 16gica pero tal ve:. no tnn e\·! 

dente. El Derecho reconoce personalidad Jurídica solo 3 los entes colee-
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tivos que pueden tener relaciones Jurídicas entendiendo por relaciones -

Jurídicas todas lns actitudes 6 nctivh.ladcs que cstan en un 6rdcn Juríd! 

co, es decir las actividades enmarcadas en el 6nlcn Jurídico por tener -

relevancia para el Derecho. E.n w1 grupo social hay :itJchos tipos de rcl!_· 

cienes entre individuos 6 personas Jurídicas indivitb.Jalcs pero trunbihn -

hay relaciones que a pesar de ser efectuadas entre personas .Jurídicas i!!_ 

dividu.:ilcs. no tienen ninguna importancia Jurídica .6 se tornan indifcrc!!. 

tes para el Derecho, por ejemplo las relaciones nmistosas, En la misma 

forma, puede haber relaciones 6 actividou.lcs de entes colectivos que no 

tienen rclcvanci:i. Jurídic.1., es decir :ictividadcs no cnmarcntlas por el 6r 

den Jurídico del grupo social y por tal motivo a pesar de ser w1 ente ca 

lectivo, 6 compuesto por \'arins personas Jurídicns individuales, el Ocre 

cho no le otorga esa W1ificaci6n en un.a pcrsona . .Juríi!ica colectiva, y no 

reconoce por tanto rcrsonnl idad Jurídica a ese cr.te colectivo como un t,2 

do. En este caso los co.-nponentes de ese ente colcc;tivo, podrfut tener y -

de hecho tendrán personalidad Jurídica física 6 indivilh.Jal, pero no te!.!.

dr5n personalidad Jurídicn como un tcxlo, como sucede con las personas~ 

rales 6 agrupaciones a las cuales el Derecho si les otorga personalidad 

Jurídica a ese todo 6 ente colectivo para unificarlo y facilitnrle sus -

relaciones si Juridicas. El que el Derecho no otoraue personalidad Jur.!: 

dica a ciertos entes colectivos debJdo a que las actividades de estos le 

son indiferentes, admite algo mtis. 

Ese aleo rn.~s respecto de las relaciones que p.ieda tener los entes colCE,

ti\•os, es que adeiros de que las actividades que haga dicho ente pueden -

no tener relevancia Jurídica, pueden estar en centra de el 6rdcn Jurid.!.

co y no solo f\Jcra de 61. 
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La ngrup.1ci6n cuyas actividades adcm5s de no ser Jurídicas, vayan en CO!!, 

tra de las medid.is que emanen de un dctcnninndo 6rden Jurídico de nin~

na mncra tendrá personalidad Jurídica, pues los actos <p..ae realice por -

esa contr.iricdad con el Derecho, no tendrán respaldo ni efecto Jurídico

nlguno. Para esto tambi6n mcncitinnrcllDS un cjCftlllo. Suponglll'Ds ahora que 

existe \DUl ag-nrpaci6n 6 una uni6n de entes individu.1lcs, que pretenden 

celebrar con otro ente, un contrato si es que se puede llrrnr así, para 

~1tar a una persona (ahora si a una persona en sentido biol6gico, es dE_

cir n un ser humano). Esta rclaci6n es contra el 6rden ,Jurídico y por -

tnnto la finalidad de dich.1 agtupaci6n COJII) la agrupaci6n misfll.'l-, no tiE_

nc reconocimiento por el Derecho en raz6n de su evidente ilicitud. En -

t~rminos del C6digo Civil del Distrito Federal ·concretamente de su Ar--

ticulo nCancro 8 lo anterior se transcribe: 

ºLos netos ejCOJtados contra el tenor de las leyes prohibitivas 6 de 

intcrt!s pGbtico, serM nulos, exceptos en los casos en que la ley -

ordene lo contrario". 

Un.a vez entendido que es persona física y pcrsonn moral, pcklcm::>s CIJ1>Czar 

a tratar por separado de cada uno de los atributos y de las facultades,

propias a cad3 tipo de personas. 

Distfn&uioos ya entre dos conceptos que a primera vista pucdf'!Il confwl.di.!. 

se, y son persona Jurídica y por otro lado personalidad Jurídica (ver -

punto 2), ahora debemos hacer otra distinci6n entre lo "1º es pcrsonnl!

dad Jurídica y capacid.:id Jurídica (Mi>os conceptos al igual que los dos

primcros corresponden a la persona Juridien física y a ta persona Jurid! 

ca indivi<hlal. Esta distinci6n será tratada en el siguiente punto que se 

refiere a FaculUld y Atributo. 
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1.4 A1RIBIJl'O Y FACULTAD. 

Atributo y facultad en una tenninologín Jurídica, son conceptos cona.mes

a la persona Jurídica individual y a la persona Jurídica colcctivn. 

Antes de h.'tblar de atrih..lto y de facultad, debemos saber que significn 

cada uno de esos t6nninos, de donde provient."Jl y que iq>lica parn la pc.r.
sona Jurídica tener tales t6nninos. /\hora bien, para tratar los aspectos 

mcncionndos nnterionrcnte debemos distinguir entre lo que es personal.!. -

dad Jurídica y capacidad Jurídica. 

Ya distin¡.ruimos lo que es persona y person.'tlid.-.d, aqui vamos n distin -

guir entre personalidad Juridicn y cnpacida1 Jurídica, y postcrionncntc

~rt.>tOOs diferenciar entre atribuyo y facul tnd. 

Para no caur en una toonotonia reµctitiva, solo Tt.'Cord.:1rC1ll)S que la pcrs.!!. 

n.'llitlad Jurídica es uru1. catcgorin que otorgn cL Derecho y la cnpncidad -

Jur{diC4"1. es resultante de osa per$onaliJ.,d, es docir que el tener capac! 

dad Jur{dica es un., resultante de tener personal idaJ. Jurídica 6 rcconoc.! 

miento por pnrtC' del Derecho. Todo ente reconocido por el Derecho y que· 

por tanto sen tonodo en cucntn par fl, tendrá su personalidad JurSdica,· 

ahora bien, cano consecuencia tendrá una capacjdad Juridicn que el mismo 

Dorccho le otorga en mayor 6 menor grado atendiendo a las caractcr{st.!. -

cas propias de cada persona Jurídica y esta dependencia puede estar en -

raz6n de varios factores. Estos factores 6 estados do la persona Jurid.!

ca que le pueden provocar el no tener plena capacidad Jurf.dica los vel"!· 

mos mis adelante. 

Entender!l'.>s entonces cp.ac al ser reconocido por el Derecho se lo otorga ·

pcrsonnlidad Jur{d.ica. y tcndr' por eso mismo una capacidad Jurídica ya -

sea plena 6 restringida en raz.6n de su estado. ca. esto se entiende que-
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la capacidad Jurídica la tienen tanto las personas Jurídicas f1sic4s y -

las l!Dralcs, pero es bueno sef\alar que lo mencionado a la rcstricci6n, 6 

a tener lUln capacidad Jurídica no plena. cstS m5s bien dirigido a las -

personas Jurídicas físicas. Con este planteamiento podC!DOs hablar de --

ntributo y facultnd, que como s~fialc antcrionncntc scr5n tratados gen!. -

ralmcntc y postcrionncntc por separado para cada tipo de persona Jur{d.!.

ca. 

El hablar de atributo y de facultad, no es lo mi~ y '\'OY a exponer las

idcas que flmd;uncntan esta nfirn-.. 1ci6n. 

Cuando el Derecho me otorga personal itfad .Jur!J,ica., me esta atribuyendo -

determinadas carnctcr!sticas, es decir que al dannc cntcgoría de persona 

Jurídica, mc va a dnr lo~ atributos correspondientes a esa cntcgor{a J~

r{dica. Entcndcmo~ entonces que el atribuyo en St!fltirlo Jurídico, es ln -

cu.,1 idad de W\3 persona que nace 6 que se dcrivn en virtud de su perso"!. 

lidad Jurídica. 

Facultad es "El Po<lcr lliccr", 6 bien ''El Poder Actuar". Cuando estoy f!!_· 

rult.ado pa.ra aleo 6 cunndo ten¡to facultad du algo, es rp1e puedo actw:ir 6 

hacer ese algo en virtud de que estoy capacitado parn ello tengo cnract.2_ 

rS:sticas que me pcnniten hacer ese algo, características que me propo_r-

cionan mis fa0,1ltades 6 posibilidades de actuar. 

los sores h..manos tienen una facult.ad biol6gica cor.u la de reproducirsc

porque cst'n capacitados por la naturaleza para tenor dicha facultad, es 

decir la naturaleza les di6 atributos en virtud de los cuales quedaron -

capacitados para poder actuar de ses .:>do. 

Lo mi~ ocurre en el cwt;x> Jur1dico para lo cual dire "1C los entes 6 -

personas .Jurídicas tienen una facultad Jurfdica es decir un poder actuar 
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Jur!dlaunentc cano en la cclcbruci~ de un contrato, debido a que cstán

capacitados por el Derecho para tener dicha facultad, el Derecho les di6 

atributos como la capacidad Jurídica de la cual MCC ai "Poder Actunr11 ,

llli. facultadad. 

Podemos decir entonces, que lns 'pcrsonn..s Jurídicas tienen Ja facultad -

Jurídica o bien el poder actu.,l Jurídicamente (o tenor relaciones Jur!dl 

e.as), gracias a que tienen ciertos atributos mismo~ que el Derecho les 

ha otorgado. El atributo OOs importante es el de la capacidnd Jurídica -

de el cual resulta la facultad de intervenir en relaciones Jur!dic."lS, de 

<licito atributo depende que mi ''Poder llnccr" scá amplio o rcstingido, y -

esto lo veranos in.1s adelante por :-.eparado para cada tipo de persona Jur,!. 

dica. Cabe mencionar por ahora, y en rclaci6n ni tan:1, que "Ante su fa.!,

ta de cfic..,cia Jur!dicn, .::i.lgunos se preguntan si Jos derechos hananos no 

serán m!is bien Wl mero sistana de ideales o aspiraciones, o una J>Cc.!:!. -

liar filosofía de la vida, y no una insti tuci6n propi.aml7tte Jurídica". 

3 

Vcase al respecto, do varios autores, los Derechos fl.manos, 

( ~ ) Si¡nificaci6n, Estatuto Jur~dic:o y Sistema, Sevilla, Publicaciones 

de la Universidad, 1979. 
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l.S • NOTA PRELIMINAR 

He tratado hasta aqui de los conceptos fundamcntnlJlcnte ccmmcs de ln -

personalidad Jurídica, tanto de la persona ílsica cOllll de la sooral, una

vez ~rendidos los conceptos básicos, es dcc:ir sabiendo lo que es J>C!.

sona Jurídica, personalidad Juridica, atrib.Jtos otorgados por el Derecho, 

y facultades derivadas de dichos atributos, p:><lrma:>s trotar profundamc!!.

tc to:.Jo lo que implican estos conceptos, tanto en la parsona Jurídica. -

colcctiv-..l como en la indiviJu.n.l. 

Tal vez. ¡nrccicra que en lo siguiente a trnt.nr estuviera caycnJo en una-

rcpctici6n, pero en realidad vamos u especificar conceptos que antcrio!.

mcntc solo fueron planteados a grandes rasgos y en conl'.in. Ahor.i se trn~ 

~ de hacer W\.'.I cxposici6n m.1.s dctnlladn de todo lo que implica la persa 

nalidad Jurídica, y vamos a profundiz.nr en el problan."l de lu atribui::i6n

dc personalidad Jurídica a determinados entes coloctivos, es decir dcb,!.

do a que, el Derecho da la categoría de pcrsonn Jurídica colectiva a ~

tcnn.inadas :i.grupaciones de entes. Rcspc..>cto a la atribuc.illll mencionada y-

... en gene rol a las personas )' sus derechos, Jcsli.s Zamora l'lerco ha scfial!_

do que una sociedad se define por lo quo prolUbc y CAStlgn, y por c6oo 

lo castiga. m.is que por lo que dice sostener y querer'•. e 4 ) 

( 4 ) Je~ Zmoora Pierca. Garant~ y Procaso Pmnl. 

Ed. Porrua. ~co 1984. 
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Vemos n trator primero accn:.a de las t.t.-or~s m.~ iqx>rtnntcs que trat.an

dc la persona moral, es decir acerca de en que consiste la realidad de -

la persona V"IOral, dcbiJo n que él Derecho lo ot.orgu esa cutegoría Juríd! 

ca y por unto debido a que se le otorgn nl lgual que nl ser htmiano, una 

personalidad Jurídica. 

a) TOOIUA DE 1.A FICCIOO: 

Estn teoría tiene sus b:i.scs daclas por los trntadistas rananos para los -

a.ialcs, la persona moral era wticruncntc una fÍcci6n, "Era Un Instnancnto 

Apto P. ... un La Fonnaci6n de ratriJoonios Socl11lcs11 (S). Paro criticar est.n

TGsis basta decir que la pcrsorui mornl no es tmn ficci6n pues no const,!_

tuye un ente .imaginario. E.stn teoría fue sostcnitb en la Iilad Media por

I.noccncio IV., y actualmente, es decir en el umdo contunpor6.neo lo so!!.

ticncn dos autores, sosteniendo que lo pcr::;onn moral carece de rcalidad

propia y por tanto es tma ficci6n crcad.'l por el m.isroo Dcrccl10, Savigny:-

11.fil llanbre Es El Unico Sujeto Posible Da Derechos" y Windc.scheid: ''Cu!u.2: 

do Se Habla de Personas Mlrnles, El SUjeto Debo Ser Construido por Una -

Ficci~n Jurfdic.aº. Si canprendanos quo es el Dorccho quien da la categ.5!_

r~n de persona Jur~d.ica, es aceptable CCDO cansocucncia, que es el Dei:2-

cho quien crea a la persona moral, pero no ccs:i una ficc.itin. ni atcndie.!!.

do a medidas caprichosas, sino in.ú bien atendiendo a finalidades y nec,!

sidades p~tic.as. 

b) TEORlAS RFALISll\S: 

Estas teorías comJ su nanbrc lo indica, son ccmplctaente contrariás a -

(S) Go~ci Geno.ro 1'br!n. Apuntes de Jntroducci6n al Estudio 

del Derecho. Escuela Libre de Derecha 
Mfucica 1980 
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las de la íicci~, ples sostienen que la persona 111Jral es al igual que -

la íisicn, unn realidad viviente. P.ncontramos ~ grup:1s y son: 

b 1.- Este primer gnJPO sostiene que la persona l!IOral como la física, es 

lDl organisoo viviente y que al igual que 6sta, tiene sistmas de cooun.!.

caci6n interna. Llegaron a nfinho'lr, que el pri.Jl'lcr mi.nistT'O era la nnrí:

dcl Estado. Este primer enunciado si bien p.icdc parecemos exagerado, d!, 

baoos reconocer que no es del todo crtonco. Se nfi.~ que ln persona ~

rol lo es, pues como la íisica. es un ente viviente con relaciones que -

p.J00cn ser Jur{Jicas. 

b 2.- Este segunda grupo sostiene la misma cauparnci6n pero no ntcndiC!!_

do a los sistC!llaS de conunicaci6n, sino m.is bien a que la pcrsonn mornl

Bl igual que la íisicn, tiene nl.m..'l, un alma colectivo y ccwp.1csto por -

lus nlm.'ls individuales de sus integrantes. St.-gGn ..cc;tc grupo, El Dcrccho

oto¡ga categoría de persona Jurídica colcctivn a la persona colectiva, -

en raz6n de su alma. Criticarcrt1Js esto h..:tcil!llllo uso ele las ideas de~ -

cuns Siches. Al Derecho no le importn la interioridad del ser al cual le 

otorga el reconocimiento Jur1d.ico, es decir no se fijn en los aspectos -

internos o individua.les del ente al que le da categoría du persona Jur.!,

dica, ya mencione que le otorga esa categoria ul ser lumano, no debido a 

que ~te tenga. cara~ o "Alma11 buena le otorga t.al ca~egor!a debido a -

"1º el ser Junano pertenecu a una socieJ.ad en la que tiene relaciones -

Jur~ica.s y un pBpcl dentro de esa sociedad, ya CC9) padre o hijo de f.!,

mllin, caoo vendedor o comprador etc. (ver pm.to 2 persma y personal! .. 

dad .Jur~dica p.9). Si al Derecho no le ~rta ca.o sea el alma de la -

persona f~ica siendo ~sta el prototipo de la persona o sujeto de Der.!, -
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cho no le in¡>ortn Cor.J:) sea el alma de la persona f{sica siendo Esta el -

prototipo de la persona 6 sujeto de Derecho. com::i es posible que se fije 

en el alma de W1 ente colectivo para con ello otorgarle catcgorta de pe! 

sonn Jurídica colectiva. 

b 3.- lhl tercer grupo afinna qu~ la persona t!l:>nil se distingue de los -

miembros que la fornnn por una pluralidad. l.a pcrsma aoral esta intc¡.rr!!_ 

da por la sum."1 de volwitadcs individuales, es tma vohmtad ÍOTl!l."lda por -

tma generalidad. Dicen que ta vollmtad colectiva de la persona moral, d.f:. 

be estar ordenadruncntc declarada a fun fin. CriticD1110s esta teoría tnm -

bi~n haciendo una espoc.ic de Corlflaraci6n. r.:l persona física lo es, no en 

virtud estrictamente de voluntad, sino mtis bien debido a que constituyc

llll centro de imputnci6n, un elemento cscncinl para Ja existencia del ~

rccho, es donde el Derecho se proyecta, lo mismo~ocurr~ con ln persona -

rooral pues en ella t.:unbi6n se proyecta el Derecho con sus. medidas. El ~ 

rccho regula actividades y relaciones Jurídicns rnis:ias que pueden ser -

prcxhlcidas tanto por la persona fisica cano la pcrso."ltl l'X'Jra1. 

e) TEmIAS FINALISTAS' 

Para esta teoría, la unid~d real de la persona mor~I. solo se explica -

por los fines de la mis.mu. La teoría ya no se inclina tanto a CCll{>araCi.2, 

ncs referentes a los organismo, se dirige e caracterlsticas ~ objet.!, -

vas, diciendo que la persona moral existe en raz6n do ~~icnc fines. 

Aqui puede surgir una pregunta, ¿ cuáles son los fines T. Para responder 

esto, tenemos dos tendencias de opini6n: 

J.a teoría del inter6s de Van Iherin, se basa en cp.ic la personalidad ~ 

ral es ''Un Intcr~s Jur1dieéll00nte Protegido" . 

TeorS.a combinada de Bamar:.ilc y Michaud: "La Personalidad Mlral es una -
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entidad combinada entre ol intcr6s de la voluntad de los integ?'Wltcs y -

el Orden Jurídico que reconoce ese inter6s11 

d) 1BJIUA PATIIDlNl.ALISl'A: 

Esta tcor{n tambil!n recibe el naii>rc de teoría de los Derechos sin 9.Jj~

to, y tiene carc principal representante a Drins, junto con otros dos -

autores que son Bcckcr y Schcr.:. 

Estos autores sostienen que "La Persona 1"brnl es SÍJl¡>la:nc:nte una pcrs,,2_ -

na que es en realidad tm. patrimonio inscrito a un fin" (6). Haciendo 

una obsctvaci6n diranos que Msta cierto punto, estos autores restan 

importancia a los integrantes de In persona moral, y atloptnn una. post!!_ -

ra tclcol6gica. 5egW1 Drins, la persona IDOr.Jl es t.al, y tiene personal,!; 

dnd Jurídica• p.ics al igual que la porson.i. fisfca. tiene lU\ patrimonio. -

El Patrimonio de la persona moral n diferencia dQ}. do la persona física, 

es jmpcrsonnl y afecta a un destino. La toar.fa. Je Brins es critic.nda cn

rn2.6n de qur su fundnmentnci6n esta hecha en base a tllgo que es el P.:! -

trimonio1 y no en base a alguien que es lo propio de las relaciones J.!! -

r~dicas. Es importante afla1lir aquí, que el atribu'to es cailm. para nnbas

pcrsonas, hablamos de el atributo Patrimonio. 

eitistcn toor~ que tCllllUl en cuenta las anteriores para formar unn ~ -

plicaci~ ús coq>leto, y así tenemos: 

o) 'l'B:IUA DE arro MAYER: 

Tall3.nd0 en cuenta la teoría pntrizronialista, y adaús las.del inter6s 

do Van Ihering y Bamanik-Michaud, esto autor concluye que el Sujeto 
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de Derecho, en este caso la persona roral. es creada por la l.<..')', es d~

cir por el 6rdcn Jurídico y es no solo intcr6s ni patrimonio sino que -

es Wl3 ndministraci6n, 6 sea wi.1 empresa. 

!) TEORIA DEI. PATRI~nno COLECTI\U: 

Esta tcor!n es sostenida por Planiol, Wiclnnd y Rho<lc. No rechazan t~ -

talmente la teoría de la ficci6n, y aCl'ptan en parte Ja del patrimonio

para concluir que existe la persona moral cua.ndo a travGs de Ja fíe 

ci6n hay un patrimonio. 

J.11s teorías nnteriorcs, han sido plnntcndas y cri ticwJas solo supcrf! -

cinlmentc pues son consideradas personalmente; no tan objetivas como -

otras, que plantean el mismo prohlcm'l con m.'Ís profundidad y tan.ando p!!_

ra ese planteamiento m!i.s elemento~ e ideas cm· 10 que su logra mayor -

canccntrnci6n en el problctra y ha5ta cierto p.mto una rojor y rMs e~ -

plcta cxplic:aci6n al respecto. 

Mcncionnr6 dos de las teor!a$ que considero n..•ur.m las caracter!sticas· 

anteriores, con la cual tcrminJr~ lo referente al problL'l'D de Ju pers~

nalidad Jurídica atribuida a la persona .Juridic.n c:otectiva, es decir el 

problaJD m.~s pr~ocupantc que contiene el tcm.~ que nos ocupa consiste en 

saber debido a que el J)crcd10 otorga la categor1a de persona Jurídica y 

con esto pcr~nalidad Jurídica a los entes que con tales caractcr!sticas 

son personas Jurídicas colectivas. 

Las teorías que tratarC!!k>S corresponden a Hans l'elscn (Teor!a de la Im· 

putaciGn) y a Ferrara. Constan do varios elementos. cada uno de los CU!!. 

les ser& tratado cuidadosruncnte y no superficial.Riente, pues esos son •• 

clemcr.tos esenciales de cada wia de las teor1as, y por tanto fundamcn~ 

les para su entendimiento. 
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Para Hans Kclsen, la persona Jur!dic.a no existe ctaJ entidad aparte e i!!,

dcpcndicntc del Derecho Objetivo, sino que es el miSIOO sist<m:l, es dccir

el mismo Derecho Olijctivo Pcrsonific.1do, de tal manera que la persona J!:!.

r.Ídic.a colectiva se presenta ceno un centro ideal de imputaci6n de nom.:1s, 

facultndes y deberes, rclru:ioJL1dos todos estos con Ja conducta de un co.!!_

junto de hanbrcs. 

''Ahora bien, ndcm.1s de esta Unput.aci6n, de un hecho (Ja consecuencia Jur.!, 

dica) a otro hocho (la con<lici~n Jur!dic.:i) hay otro tipo distinto de ~ 

tnci6n: La ún¡:utnci6n de un hecho a una porsoM. ~to ocurre cuando rcf,~

rimos Wt hec:.ha a la unidad del 6rdt.'11 (tato! o parcial) dentro del cual e~ 

te hecho cst5 prescrito (por Wl.l no1tn.J.) cano debido. La .iniput3ci6n al ~

lado es un caso de este 6.ltimo tipo de implui.ci6u...y por consiguiente, !a

persona del Estado es la rn<1'.s amplia y compresiva, es la personalidad t~ -

t.'ll del Derecho, 111.imtra.s que todas las dCSl'.is pcrsou:J.s o sujetos Juríd,!. -

e.os, se presentan solo como pcr..onific.aci6n de partes del 6rdcn Jurídico, 

Pcru si delimi.tru:DOs confonno a cualquier punto de visita el conjunto de 

n:>rm.as que regulu In conducta rocíproca de un conjunto de hoobrcs, esta 

porte de la ottleru1ci6n Jur!dic.a. u 6rdcn parcial, reducido a unidad, es ln 

~ constituye la Umnnda persona Jur!dica colectiva. As{, pues, el Suj!,

to do ~rocho no es una substancia aparte y fueTil del 6rden .fur!dico, di~ 

tinta a ~. sino el mismo 6nJc:n Jur!dico concebido unitarimcnte, es d,! -

e.ir la personificaci~ do esto ~nten Jur~dieo, bicin CIP su totalidiid (Es1:!, 

do), bien de algunas de sus partes delimitadas so~ criterios divcrsos"

(7). 

(7) JColsen. Han$.- Teoría General del Derocbo y del Esu.!D lllpr<nta lhúvo!: 

sitarla. lol':.xico 1958, 



33 

"Para Xclsc:n, la Personalidad Jur~dicn, tiene tres acepe.iones: 

Es la pcrsatificnti~ do un sistan.'l Jur~dico parcial o total • 

... Es el centro e~ de imputaci6n de actos Jurídicos, para crear un en. 
te que representa idealmente ese centro al cual se J.ap.atan los actos. 

- Es el centro canGn de imputaci-6n de Derechos y Deberes subjetivos11 • 

(B). 

Las tres acepe.iones de Kclsen, accrc<i de la pcrsonnlidad Jurídica, CO.!.! -

cidcn fundamc:nt:J.lmentc. 

La persona se concibe entonces, cano un centro cart'm de impotaci6n de -

actos Jurídicos constituyendo In entidad del Derecho. 

Q.iando es posible referir un acto Jurídico a alguien, es decir referirlo 

a dctcnninndo ente, tcnmlOS configurado el concCpto de Sujeto de 0cI"E, -

dio. El sujeto es el soporte al cual se imp..1tan .l.os nt:tos Jurídicos quc

son Jos (utlcos que import:an nl Dcrt.:cho. 

Cano el Derecho nL-ccsnrirunentc supone a alguien c.o:oo 1!ll.Li<lnd n quien d!:.

be inp.itarsc, Kclscn considera que gracias a ese proceso de iriputaci6n -

se crea la personal.id.ad Jurídica. El neto Jurídico al !>uponcr una CO,!!. -

ducta, siaupro debe imputarse n nlguicn, que p.wdc ser un indfvjduo o un 

conjunto de hombres, una colectividad, uua conducta que constituye una • 

entidad distinta de ella. 

( 8 ) : Rojina Villep.s R. ''.CODPendio de Derecho Civil". lid. Ponúa.. Mfucico 198~. 
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h) rnsrs ne FERRARA: 

Antes de cnq>czar precisamente con esta tesis, Ferrara distingue a tres •• 

tipos de pcrsonn: en sentido biológico, filos6fico y en sentido jurídico· 

en donde se encuentran las físicas y lns mrales. 

Ferrara sostiene que ser pcrson.1 en sentido jurídico signiCica ser sujeto 

de oblicaciones y Derechos y por tunto este concepto es una creación del· 

6rdcn jurídico que tiene su razón )' fun,L"Inrnto en el ~rccho objetivo. 

Refiriéndose a la pcrson.• jurídic;1 colectiva, fcrra
0

ra sostiene que es una 

creación dt!l Derecho y no una realidad, sino un.a cnt~gorín jur!dica que • 

el sistem.1 no.·'Xltivo pucJc referir a un Jctcrm.in:ido sustrato que es inclc

pcndicnte de la corporaliclacl, es decir de In rcnlidad Jnaterial del sujeto 

que ~e tratn. <le personificar, coincidiendo en este aspecto con Rccascns • 

Sichcs. 

Por nnalogfa, Ferrara concluye r¡uc al igual que la pcrsonri. física, la r.io

ral puede perder su cat.cgor1a jurídica que le otorga el DcrcC'.ho, es decir 

que la persona ;norJl depende Je la norma jurídica. En In construc:ci6n dC' 

la pcrsonnlicLld Je la p::=rscn.a colcct iva, para ser pcrsonn jurídica colec

tiva, Ferrara considera esenciales los siguientes elcirentos: 

- Conjunto 6 reunión de honi>rcs, 

- Rcaliz.aci6n de Wl fin COlliÍrl dctcnninado, posible y lícito. 

Reconocimiento que otorgue el Derecho objetivo a los citados clCTTC!!_ 

tos, para conferir In capacidad jurídicu. 

La pluralidad de individuos que configuran n In persona colectiva adquie

ren unidad, no por sus personalidades físicas, sino a través de la rcali

znci6n del fin conún, lo que implica una conducta com'.ín y un sistema jur,! 

dieo que organice esa conducta en atcnci6n al fin propuesto, fil fin men-
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cionado, debo ser posible, dctcnninado y lícito, pues son las caractcrís

ticns que deben reunir las relaciones para que sean Jurídicns y por lo -

mismo cnm.arcadas por el 6rdcn Jurídico. 

Refiriéndonos al segundo elemento, es decir la existencia de un finconl.rn, 

1 icito, posible y dctenninado podcnns rJccir que constituye la base 6 ftm

dam:!nto para reconocer pers.onul idad Jurídica n una agrupaci6n de hombres, 

sicn;irc que rct.m.'l las características antes mencionadas. Constituye ese 

fundmrento, pues al tener ese fin coní"m, habr.1 rclOCioncs y mejor dicho 

actos CClllUJlCS para rcaliz¡¡rlo, en virtud de lo cual el Derecho pretende 

or~anizar esos actos y al tonnrlos en cuenta s~ establece que fueron ---

hechos por un sujeto 6 persona jurfdic.1 pues solo c!.>tos y sus actos intc· 

rcsan al Derecho. 

f'11 cuanto nl reconocimiento no solo tiene por objeto fines de autcntici-

dad0 ni permitir a tm 6rgano del Estnr.lo intcn·cni1· en ln Constitución r.lc· 

las personas 1TC1ralcs 0 sino que sobre todo. c5C reconocimiento es necesa·

rio para darle vida nl ente m:ir.tl. 

Conociendo lo que es la pcrsoll3 Jurídica colcctiv-.i, y 1us principales te2 

r!as aceren de su existencia. creaci6n y h.~bicndo analizado debido a quc

obticne dicha catecor!n Jurídica, podCIOCIS hab1nr de quienes son las pcrs!! 

nas Jurídicas colectivas en ~xico, cuales son sus atributos y lo que im

plica tenerlos. 

1.6.Z • ~ K:>RALES EN MEXIOO, SUS A11llBlJI'OS Y LA REPRESENI'ACICN 

CCMl INSfITl.ClCW AUXILIAR. 

Para saber quienes son personas Jurídicas colectivas en ~xico, bnstcnos

citar textunl!Tk.?nte el Articulo 25 del C6digo Civil para el Distrito Fer.le-
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ru.1: 

Art. ZS.- Son personas ircralcs: 

I. - Ln Naci~n, los Estados y los ltuticlpios. 

II. - Las demis corporaciones de ca~t.cr ~lico reconocidas por la.

ley¡ 

111. Las sociodn.dcs civiles o mcrc.nntilcs¡ 

IV. - Los sindicntos, las asociaciones profesionales y las dan&s a 

que se refiere ¡.,, Frncci6n XVI del Artío.tlo 12.3 de la Constit1:!,

ci6n Federal¡ 

V. - Lns sociedades coopcr.1tivns y mutual.ir.tas y¡ 

VI. - Las asociaciones distintas de lns cmecrudas que se propongan 

fines pol1ticos 1 clentíticos, art.ísticos. de recreo o cu.~lquicr 

otro fin lícito, sianprc que no fueren desconocidas por la ley. 

Los atributos de las pcrsrons ioorulcs son: 

a. - Capncid.'.ld; b.- Pntr.lloonio¡ c.- Dcncminncj6n o Jlln.6n Socinl; 

d. Dcm.icilio, y c.~ Nac.ionnlid.!ld. 

cano ya dije a.ntcrionncntc, el atributo m.1s importante de ln persona jur.!_ 

dica tanto colcctivn como individual, es ~u Capacidnd y en rclaci6n de 

este atributo en la persona moral cabe sel\alar: 

El atributo de Cap.1cidad Jurídica se divide en Capacidad de Goce y de --

Ejercicio, y en pocas palabras la de Goce es la aptitud para ser titulnr

de Derochos o sujeto '1c obli¡nciones, la de Ejercicio es l~_aptitucJ de -

participar directwncnto en la vida jurídica, es decir de hacerlo persona! 

mento (9). Las personas morales, tienen limitada su Capacidad de Goce, -

en raz.~ de su objeto, nnturalezo. y fines. f.n las personas morales no PJ;! 

de haber incapacidad de Ejercicio, pues solo depende de circunstancias --

( 9 ) ílojina Ville¡as R. 11Canpcndio de Dcrocho Civil" Ed.PorrGa Mfucico 198~. 
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propias e inherentes al hanbre. 

121 c:u11nto a la rcprcscntnc:i6n de las personas morales, basta citar ahorn

e! Art.~culo 27 del mi~ ~go Civil: 

Art. 27 .- Las pcrsonns morales obran y se obligan por IDDdio de los 6rg!_ -

nos que lns rt.'Prcscnt.An, sea. por disposici6n de la ley o c.aníonnc a los -

disposiciones relativas de sus escrituras cot\stitutivas y de SUS esta~ -

tos. 
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1.7 LA PER.SCN-\ JURIDICA INDIVIll.1\L. 

lb quc<lado cst.ablccic.lo, que persona Jurídica individual. es todo ser trumano, 

pero nfuldir6 lns nprccinc.ioncs de Kclscn al· respecto. 

Para lfans Kelscn, la persona Jurídica individual es la pcrsonoficaci6n del 

conjunto de normas rclncion.'ti.las oeon los Derechos, obligncioncs y actos del 

ser hLb11.:Ulo (10). 

ILlns Kclscn establece: "E.fcctivarncntc, si scp.-tr&nos del Orden Jurídico 

aquellas nonnas que rezulan la conducta <le tm hanbrc, y los concebimos 

aparte como formando UJl3 unidaJ, determinamos con ello el concepto de la -

llamada Persona Fisica o individual" (11). 

Kclscn 3finna que t:l hombre cano persona Jurídica es distinto Jet hanbrc -

coriO organismo. A. llcrccho le interesa solo parte de la conJuct.o humana 

que comprende netos con relt..'Vancia Jurídica, y no_moral o religiosa. 

Los atributos de la pcr5ona fÍ!>ica son: 

a.- Gapacidnd; h.- Estndo Civil; c.- Patrimonio¡ d.- Nmtbre; c.- Donricilio¡ 

y f. - Nacionnlitlrul. 

D.! JU.levo rcconlarcmos aqui, que el ntributo m5s importante es el de la c.2-

pacitlad, y de tal atributo en la persona fisicn. scf\alar6: 

Se divide al igual que en ln pcrsonn moml, en Capacidad de Goce y de Eje.!, 

cicio definidas en la pSg. 26 del prcsent.e escrito. La Capacidad Jurídica

dc lo persona í~sica se adquiere con el nacimiento y se pierde con la nuer. 

te. La Capacidad de Ejercicio de la persona física, esta limitada, o mejor 

dicho, puede estarlo en virtud de circunstancias propias e inherentes al .. 

ser humnno. 

La Capacidad de Goce os esencial del ser tumJJ\O cea> persona Jur~dica en .. 

(10) Rojino Vil1cgas R. op. cit. 

(11) Kelscn. Hans. op. cit. 
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tanto que puede no tener Ca¡xu:idad de Ejercicio, y seguir teniendo pe!: 

son.tlidnd Jurídica. 

Vcraics nqui, a la Rcprescntaci~n coroo Instit.uci6n Auxiliar en los C:!. -

sos relativos a la persona Jur~dica física, que por raumcs de ednd, s!. 

lud mental, ebriedad consuctui.l.i::naria, uso i.JlaodcraJo de drogas, cnctv::I.!! 

tes y sorJont.td6z, qucd.'Ul incapacitados natural y legalmente, scgfui lo -

revisto en el ArtÍLulo 450 del C6digo Civil para el Distrito Fc<lcrnl. 

Rcspt.'Cto a la Rcprcscntaci6n se dice: 

11Las ideas que se b.1san en la nl..-ccsiJ~1J de la Rcprcscntaci6n, tienen c2 

ro resultado las Instituciones de la Patria PótcstruJ, la Tutela, y d.!. -

versos organismos c<.~ao ln ad:n.lnlstr.1ci6n Provisional de Jos bienes del

Janc:ntc a(m no dt.-clarado con.o L:ll judicialmente" (lZ). 

Finaliza así el capitulo en el cu..ll qucd.arou .m11li;•1:>1:~ntc tratado;. y a~ 

li:..::1dos, los puntos m5s importantes y cs~'"l1cialcs uccrcn t!e la pcrsoMl_!. 

t.b.d Jurírlic..'l. con lo que se contcst¡u1 todn.s las interrogantes que acer

ca de dicho tema. pucxlcn sun~i r. 

(12). Bonnccn.se Juli&n. ''Elancntos de Derecho Civil" traduc. Cajica l\i.!:.

bla, t. 1 1 págs. 382. y 3R3. 
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C A P 1 T U L O II 

APRECIACION CRITICA DE LA LEY PENAL 

DBL DERECllO PENAL 
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EN SENTIDOS OBJETIVO Y SlJBJi;TiVO 

EN SENTIDOS AIJJE1'IVO Y SUHSTANTIVO 

DE l.A TUTEI.A PENAI. 

NECESIDAD DE l.A I.EY • ORDEN SOCIAi. Y BIEN COMUN 

EL BIEN JURJlJICO TUTELAHO 

¿ POk QIJE SE CUMPLE LA LEY PENAL ? 

DE J.A COERC IT IV r DAD 

REFERENCIA OE HANS l\ELSf:.N 

APRllCIAClON CRITICA 
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2.1 DEL DEIUDIJ PeW.. 

Antes de tratar cspccífic.runcntc al Derecho Penal y nnaliiarJo com:J P3!. -

te del Derecho rGblico, así CQllO en sus aspectos objetivo - subjetivo y

adjctivo sustantivo, estimo conveniente hucer algunas considet1lciones --

sobre el Derecho en General, ya. que firuilzncntc el Derecho Pcn.11 es parte 

6 una rom.1 de aquel. 

fil fen&itcno Jurfdico solo se pro<lucc dentro de la socicJ.nd • ya se hizo -

mcnci6n n que lo anterior era expresado por los ~los de ln sir,uicnte-

manera: 

Ubi horno, ibi societas, ubi socictas, ibi jus,. ergo, ubi ha110 ibi jus • 

Por otra p..:Jrtc debe ndsnitirsc \'nlidamcntc In ufinnaci6n de que solo en 

In sociedad el hanbrc (IUcdc desarrollar todas 5US potrnciatidndcs, Al -

ros¡><?Cto <.·.idstcn diferentes teorías rcro aqui ba~t.n con cst:1bl<.'C'c.'l' r¡uc -

Ja sociedad es un ser accidcntnI de rc1Hci6n y el hombre ·es en cuanto --

tnl, un sC'r subs t.anc j al • 

Para definir al DcTt."Cho surge una ctificultad inicjal. con~·. ir.tente proc.!_

SlUllC'ntc en que la palnbro ''Di.!rt.>Cho" no es W1ÍVQCa pues no tir.nc un ::;ola· 

sentido o significaci6n, por el contrario debe considernrse CO!:OO. cquÍVE,

ca toda. vez que la mlmna palabra siJVc para expresar cosas distintas. 

Por lo anterior result.'.1 interesante h.:icer los siguientes ruestionami~ 

tos; 

¿ Es posible obtener una sola definici6n del DcTCCho ? 6 ¿ habrá que dar 

tantas definiciones ccmo sentidos o 5ignifícaciones tiene Ja palabra ~

T«l\o ? 

Consi~erando la c.onstnnte evoluci6n de las disciplinas Jurídicas, se h!,

ce difícil admitir que sea posible establecer una sola definici6n del -
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Derecho. Por otro parte, cndn época histórica tiene su propia concCpci6n 

de lo que es el Derecho, lo m!ts importante es que del nn5lisis de tas 

diferentes definiciones se obtenga un concepto que sea aplicnblc o la 

problemática Jurídica Contcrnporúnca. 

Considero que el problema nccrc~ de la definici6n de Dcl"CCho mc~c un -

estudio opnrte y este no esta contanplndo cano tan.~ de desarrollo en C!

ta Tésis, sin embargo se harSn las siguientes ohscrvacioncs con atgunos

cjcmplos. 

TcrcncJ o dcmifini6 al Derecho CClmO la cimc.ia que exi¡:c que to<lo sea rcE_ 

to e inflexible. F..stc concepto resulta form.,lista en cxtrcr.io y en rcali_

dnd no rc...'llllC las carnctcr!stic3s de un:1 ventndcra dcfinici611. Contnnplar 

al Derecho c0010 algo totalmente inflcxihle es privarlo de la posibilidad 

de adaptarse a los problcm.:is propias del hm.brc._ l .. '1 nplicnción dC' l:i no.!:_ 

in.a Jurídica hasta ~us GI tim.,s consixuencias. ¡..1.11'.!cle resultar l'.!fl un caso 

detcnnina(.}o una forma mlis de inJusticla (rn.~s adel:tntc se hablnrá de la 

cpigtu .. y.:i), 

Cclso dcfini6 al Pcrccl10 cat~ el arte de lo b.tcno y <le lo justo, fucistc· 

en este concepto una cornbinaci6n de elementos éticos y Jurídicos, lo que 

hace :.-uponcr que p.Jedc aplicarse t.anto a Ja moral ca;.10 al Derecho. 

Ulpinno no dcfini6 propiamente al Deredio. sino m5.s bien hizo tma cnum2-

raci6n tripartita de sus preceptos: vivir honestamente. no dallar a otro

y dar a cada quien lo que es suyo. Ya se dijo que no es propiamente una 

definici6n • .a. mayor aborWuniento, aqui t.t>i6n existe una coaitinaci6n de 

conceptos éticos y Jurídicos. 

PodrM considerarse riuc:has otras definiciones. pero yn dije que esto m~

recc un estudio aparto, de manera que Morn basto~ con encontrar los --
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elementos esenciales y que de cierta fonna pueden entenderse ceno los 

mtís ccmmcs. es decir, aquellos que son tan.'ldos por la mayoría de los a!:!_ 

tares en sus definiciones. 

En primer lugar, el Derecho es un fcn6mcno C1n.incntCR1CntC humnno, es ta!!!: 

bifu un on.lcnnmicnto de ln rnz6n que presupone 1:1 libcrtnd. E.e; trunhién -

unn ÍOtm.'1 de vid.a social, pues p01rn ser crcndo t"Otl'liCTC por lo menos de

dos pí!rson'1.S, rccord~s ln nfi m.1ci6n de que solo. ¡ncdc darse en soci~

J.1d, El Derecho tiene cerno fin 1~ justicia y no debe ser confundido con

la moral, ya que realmente son esencialmente dlf<.-rcntcs. El [lcrccho debe 

cstnr condicionado por la rctalid.,d. 

Con los elementos anteriores, el Derecho puede definirse como el sistcnn 

de nonn:1s sociales de conducta dcclarada.s ohtií:atorins por In autoridad, 

por considerarlas solt.iclonc:; Justns p.1ra los probll!lli.1.~ !.Urgü1os de lo -

realidl!J hist6rica. 

él Dcn.'Cho Pen:1l, debe ser consi(.!crodo en pr.iJD'::r lugar, cano un aS{'C'CtO

particular llel ncrccho. Dadil la diversidad de relaciones que los hombres 

tienen Jentro de la societl'ld, se requiere que existan ordenamientos es~ 

cialiwdos que regulen mejor dichas relaciones. IL'lsta ahora se hch16 del 

ncrccho en general, nhora se hablarli de su parte C~JlCCial 6 rama dcncmi.!.

Jlllda. Derecho Penal .. 

&1 rclaci6n al problema de las definiciones y en ccncrcto de la defln! -

ci6n del Derecho, podría pensarse que tmbi&t para definir al Derecho P.!:, 

JlD.l existe wia dificultad inicial pero esto no es cierto. El t6rmino IJ!· 
recho Penal no es equívoco toda vet. qu~ ya se ha eliainado dicha cara~-

tcristica. del t6nnino o concepto del cual deriva, es decir, ya se def! • 

ni6 ~ Dcrec;ho de WUl. JTWlCTtl o.dccuada para a&nitirlo como univoco, el --
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punto ahora es definir una 113rtc especial de ese todo, para lo cual be_! 

tará tratar y considerar en que consiste su especialidad y canplanentar 

Con esto los elementos scnalados anteriormente. 

Yn se hizo referencia a la divcrsid.'ld de relaciones que el honbre puede 

tener dentro de ln sociedad y t\cbc ndm.itirsc que nlgunAs no pueden scr

c:ontanplndas por el mismo onlcn;imicnto Jurídico que p.,ro otrns funciona. 

No trataré aqui respecto nl problema de dctcnninar OJ11lcs relaciones d~ 

be regular el Derecho y cuales no, sollllllcntc trataré lo necesario para• 

fundamentar ln ncccsid.'ld de que existan rumas o partes especiales de 

"' ese todo llrun.'ldo Dcrcc.ho, lo que l'O realidad resulta hnst.antc obvio. 

Basta ÍJn.'l!?ÍIUlr siquiera la c:cistcncin de tm on!cnam.iento Jurídico que 

abarcnra todas la m.'ltcrh1.s 6 Ta:n."ls que nctu:t.lmcntc intcr;mn nuestro ~

rccho. 

El concepto de especialidad a que se ha hccl10 rcfcrcncin ·es m rcnlid.;1.rt 

vna noccsicL1d pr(tctica. cano cjanplo du lo nntcrior. ~~'de recordarse -

~ el Derecho Civil di6 origen al Derecho Mercantil, por las rclnci~

ncs divcrs;Lc; que no podían ser contempladas precisamente por el primcr

ortlcnamicnto Jurídico mcncion;1do, El Derecho renal es ¡-ues, una rnm.1 -

del Derecho, nJtora bien, si debe aceptarse la espccialiuci~ o div!_ -

si6n del Derecho en diferentes ramas. no debe achitirse que también --

exista o se pretenda unn cspccialir.acl6n en ooestro criterio o scntldo

de justicia. 

Para los efectos de este cap~tltlo basta definir al Derecho Penal, com

la rama del Derecho ~blico Interno relativa a los delitos, a las P!:. -

nas y a las medidas de seEtUridad, que tiene por objetivo inncdioto ---

la creaci~n y la conservaci6n del orden social. 
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El estudio sistcm!ítico del Derecho Penal, se divide fundrunentalmcntc en 

2 partes: La Gt.,,cral y la Especial. La pa.rte General ca111rendc ln intt'E 

r;tucc.i6n, la Tcorín etc la J.1..-y Penal• la Teoría del Delito y la Teoría de 

la Pena y las mcdh.L"lS de seguridad. L.'1 p.i.rtc Especial canprcndc el es~ 

d.io de los delitos en particular y de las penas y l!Cdid3s de scguridad

aplicahlcs n casos concretos. 

z.1,1. nFJUUIJ rENAJ. mo P,\RTE nm. nmunu runr.100. 

f.'<istcn dos tipos \,le rclocioncs Jur!Jicas: r ... ·1s de Coordinación que cxis 

ten ainndo los suJctos de dicha rclaci6n ~e h.1ynn en tm pleno de igua!· 

d."ld y nl misroo nivel y tas Je Subordin:1ci6n 0 si uno dC' l~s sujetos esta 

coloc:1do en un nivel superior por estar dotado de farultaü d<'! imperio 6 

poder de mando, 

Del tipo i,!c rcl3ci6n Jur!dic..'l va a depcnJcr que se trate ·de I>crcd10 PQ

blico 6 de Derecho Privado. Ser5 Pcrccho rúb1 ico cunndo tmo de los suj~ 

tos se encuentra en un pleno superior por estar dotado de facultad de -

IJDpCrio, COOX) el Estado. Tamhifn son de Derecho Público las rclaciones

cntrc dos 6 rn5.s Est>id.os y entre dos 6 m5.s orgnnos del misr.x> Estndo. 

Al respecto, existe un plnntcrunicmto singular que es el sir,uicntc: Se 

cstJma que hny Derecho Privado cuando hay relaci011es de Coordlnnci6n •• 

entre particulares o bi~n entro el Estado y un partiaitar, pero siempre 

q.ic aquel se abstenga de emplear su faa.tltad. de ..vldo y no hagn uso·de

su fucrui., ni de su ~rio. Por Ejeriplo OJando et Estado expropia, el· 

acto es de Derecho ~blico pero si en cambio ~ra. ac:tua cono si fu!?_· 

ra un particular y el acto es de Derecho Privado. 

l'or lo e.nterior pu~e concluirse que el Dcrocho PGblico ~rende las 
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normas rclntivns a los Actos en que ruando menos uno de los sujetos de

la rclaci6n es el E.,.tado que ac:t6a como tal, o bi6n un 6rgano P6blico -

qui'.? ohm en ejercicio de su poJcr de m:indo 6 de su ~rio y las rel!!_ -

cienes entre dos 6 m.'is Estados, 6 entre dos 6 rrñs 6rganos del mismo E~

tndo, Derecho cstrfctaJncn,tc Privndo, catflrcndc las norros en que hay r~ 

ln.cionc~ de coordinaci6n entre l\.'ITticul.nrcs, SictTfC que los sujetos g,2. 

ccn de la autonanía de la voluntad y como ya se d~lº antes, también son 

de Derecho Privado las relaciones entre un Partio.tlnr y un Orsr.ino rúbll 

co, OJ.nnJo este prescinde de sus privilt.•gios, es olccJr rcnunci.1 a su i!!! 
perlo. 

E.'(isten not1n:l.S que si bien estflhtc-ccn rcl11ciones de coonUnnci6n cntrc

partirularcs, no reconocen la autonomía de la vol1mt.'ll.1, cano lns que -

qui! protegen a menores e inco:rpaccs, los decreto~dc c.~el aci6n de rt.',!!· 

tn..o:; etc. 

l".3 dlfcrenciit entre J)crecho Público y Derecho J>rivodo, JlU'Jc constituir 

tmnbi&i un objeto de estudic1 ITl3S profundo, pero con lo qui! :;e ha. dicho· 

sobre este punto es su!iclcntc p.."l.ra tratar la ide;a del lk'rccho Penal c.2. 

m parte del Derecho PÚbl ico. 

fucdc admitirse que el JJcrcch.o Penal es 11(IDJ.ic.o, toda vez que solo el 

Estado tiene capac..idad para establecer los delitos y seftAJ.ar las per1AS, 

iq>oncrlas y ejccu.tarla.s. Esto es clerto. pero no censtituye una. rnz6n· 

exclusivo o suficiente, p.Jes de hecho todo el Derecho (incluido el pr!.,. 

vado)' lo dicta r aplica el Estado. 

Por la objcci6n anterior, es necesario fundamentar n6.s arrpliainente la .. 

Publicidad del Derecho rCTUll.. Debe atenderse entonces a los t~nninos de 

la relaci6n Jur~dica; El Derecho Penal es una n11111 del Oerccho ~lico, 
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no por cmnnnr del Estadq las normas rclntivas n los delitos y lns pcnns, 

ni ts.Jtq>oCo solruncntc por corresponder su i.rnposici6n a los 6rgnnas cstnt!!_ 

les, sino porque nl canctcrsc un delito la rclaci6n se íontn entre el s~ 

jeto activo del delito y el Estado CDl!l) soberano y no entre el dclincuc~ 

te y el sujeto pasivo del dclit-o u arcnclido. 

2.1.2. DEROCll:l Pll'V\I, ll'l srnnro Ol!JETf\'O y SUBJIITIVO. 

El Derecho Penal en sentido objctiYo scr.ún Cuello Cal6n, es el conjtmto

dc nollll3s Jurídicn.s establccid..~s por el F.stndo, que dctcnninnn los dcll

tos, lns Penas y las Mc<lhlas dr. ~guridad con·quc aquello!> son snncion!!,

dos. 

Pa.rn Ednundo Mcz.gucr, el Pcrccho rcn¡il ObjctivO, c-s el conjunto tlc r~ • 

glas que noiman el cjc~icio del poder puniti\'0-.\1cl F.stado, concctnndo

cn C'l delito corno pl'C'supocsto, ln pena COOD su conSC\..-,.icnc:ia Jurídica. 

En M6xico Ratil Carrnncc y Ttujillo, consideran que el Derecho Pcn.'ll en

scntido objetivo, es el con,funto de Leyes rncdiant<· 183 atales el Esto<lo 

define los delitos, dctcnnina las pen.~s illqxiniblcs h los delin01cntes y 

regula la 11.plicoci6n correcta de los mismas a los C..'\SOS dr. incrim~ _., 

ci6n. Básicamente las defiJúcioncs exp.iestas coinciden f\IndamenUlJl\Cnte. 

Las tres mencionan al Estado y seft11.lan al delito. La diferencia m&s ~

portante es que mientras Cuello Cal6n y Cnrranca y Trujillo emnnernn -· 

los objetivos tales can:> dctet11linar los delitos o definirlos, as~ C(lflV)· 

las Penas y inedidns de seguridad aplicables, F.dl.nmdo Mezguer hace r!IC!!."' 

ci6n al ejercicio del Poder Ptuttitivo del Estado, diciendo que et Der,!:.

cho Penal Objetivo es el conjunto de re¡las que lo nonun. 

&i. Sentido 9Jbjctivo, et Derecho Penal se identifica plcn.ainentc con el .. 
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Jus Puniendi que es el Dcri..-cho a castigar, es decir, la Eaatltad del Est.!!, 

do de conminar la realiz.aci6n del delito, con penas y en su caso imponer.

las y ejecutarlas. 

Continu;tn<lo con los autores seftalados, Cllcllo Ca.16n define al Derecho P.2,

nal Subjetivo cano el Derecho dr;l Estado a dctcnninar, imponer y cjecut.Llr 

las penas y dan:is mcúidas de lucha contrn la criJD.inalidad. 

Luis Rccansens Sic:hes, en su libro de IntroJucci6n al Estudio del Derecho, 

plnntc6 la cucsti6n sobre In priorilL'ld entre el Derecho Ol.Jjctivo y el ~

rocho Subjetivo, que desde luego puede aplic.'lrsc al llcn .. 'C.ho Pcn.,I. 

In autor nanbrndo canicn:.n por scfular que desde el inguJo tic una contC!!!_

placi6n fonn.alista, resulta evidente que el furccho ~1bjetivo es sicmprc

Ul\ll consCC\Jcncin de lo C5tablccido en In nornn Jurídica, es ducir, en c1 • 

Derecho Ol.ljutivo. Pero si uno sC' ,1.lcja de esa postura fom."llistr1, y se V"!!_ 

le dl• un criterio estimativo, In priorid:td no rt.-sul tn t.im evidente. 

En au:h."ls oc.asioncs surge la idea del Derecho en 5attiJu de FncultJJd, es

dccir, Ja idea del Derecho Subjetivo. La concicai;ia innDJint.:t <le cstn 

idea del Derecho Subjetivo se vo. dcpunuv.1.o intclcctu:tll:A.!ntc y se llega a

la afininciGn de una norma consngra<lora y garanti:":rulorn."Lo anterior r,g_ -

sulta de ubicar ol plantoomicnto respecto a Ja elnboruc.i6n del Derecho, -

m dmde primero se tiene la idea o conciencia de lo que debe ser y de~ -

ru6s esta idea se concreta en la noma que lo asegure, es decir el Der2_-

cho Objetivo". (1~) 

RDcascns Sichcs scJ\ala que algo sanejante ocurre Te:Spccto del Derecho f'.2-
sit.lvo o constituido a aquellas personas que no son peritas c:n mteria J;!_ 

r!d.ica, las cuales frente a cierto ataque reaccionan en la conciencia. 

(l~) Rccascns Sichcs "IntroJucci6n al Estudio del Dcrocho11 f.d. PorrGa. 

l>ihcico 1981. 
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de estar siendo ;ifcctad.1s y sospechan de la existencia de un Derecho SuJ! 
jcti\'o a su fnvor, lo que dcsp.iés se confirma nl consultar la norma v,!. -

gente. 

El plnntcrunlcnto debe h.1ccrsc aJ1ora concrctM!Ctltc sobre el Derecho P~ ... 

nnl, es d~ir, cual de sus nspc-¡::tos hasta ahora tratados (obJcti\•o y SU!!_ 

jctivo), debe considerarse como prioritario respecto del otro. 

Cerno yn quedo cst.nblecido anterionQcntc, en Sentido subjetivo el Derecho 

Penal se identifica con el Jus I\lrdcndi, que es el Derecho o la facultad 

que tiene el E.sto1do p.1ra c:istigar la n::nliz..:ici6n del delito con Penas. 

En raz6n de esto, cabe preguntar si la snnci6n Pcn.'11 es en realidad un 

Derecho 6 por el contrario, constituye un deber del Est;ido, es decir, si 

la dctcnninncj6n, npl ic¡1ciGn r cjccuci6n de las P<.."N.S es f'ncultod u obl! 

gaci6n del r._c;tado. 

A primera vista. pu~e .:iJmitirsc el primer SlIJlUcsto, o sea, que el Jus -

J\mjendi es en sí un Dcr<'\:ho de castigar, pero tmPndo en c:on.sidcrnci6n

otrns idcns, p.icde considerarse tam!:iién caro un deber, todn ve: que el -

suJcto pasivo del delito _(persona ofendida o víctilu), no tiene Derecho

ª lUJ:cf.'rSe Justicia por propia m.."Ulo, }"es ésto es una Cuncl6n exlusiva -

del Estado. 

Jn. Estado asume la funci~n de itlp3rtir Justicia en lo que va ÜllJlÍcito • 

en su caso, aplicar y ejcc:utnr una Pena, pero lo hace por estor oblig!_· 

do a ello. tanto para pre.servar el orden social oa> para de alguna IUll! 

ra defender al sujeto pasivo del delito. 

El Jus Puniendi 1Jrplict1 entonces lUla situac16n 9.ti Generis, ya que es un 

Slerccho pero que se ejerce por obligaci6n cuyos ~tos son J\ar~d! 

cos -y Sociales. 



so 

Ahora bien, en cuanto a dctcnninnr que aspecto del Derecho Penal (el obj~ 

tivo o el subjetivo), tiene prioridad respecto del otro, debemos tener en 

cucntn que el tínico titular de la fncultnd de castigar (o el deber de en.! 

tigar) es el Estado. 

Atendiendo de alguna fornn al pPincipio de legalidad, debe aceptarse que

na p.icdc existir la facultad sin cstrtr concedida y rcgl~ntada por la -

nonm Jurídica (derecho objetivo), Con este punto de vistn font11l 1 es cv.!, 

dente que el Derecho Penal subjetivo deriva del objetivo, por lo que este 

es prioritario. 

De hecho puede existir y pr.1cticarsc lma facultad sin que la otorgue una

nonm Jurídi01, pero esta facultad sería njcu.1 n un F.stndo de Derecho. 

Considero por lo tanto, que fonrnlmcntc el DcrcCho PC1l31 objetivo tiene 

prioridad sobre el subjetivo. 

A rrnyor nbuncbmicnto, el Jus Pun.icnrJi conv fncultnd W::i E!>t.ctdo, no creo -

que pucdl considcrnrsc cono inherente al mismo de ~"Uyo, sino que es el -

Derecho objetivo que se lo otorga y lo reglamenta. El estudio de ln CVOl!!,. 

ci6n de los ideos penales, cooprueba lo cxistencio. de dirercnt:cs pcriO(.}os 

tales como el de la venganza privnda, la venganza divina, la vengnnz.1. --

p6.blic.a y el periodo humnitario. 

Respecto de la venganza privada, es .izrportante seftalar que se hable de -

esta corm:> de lDl antecedente en cuyn TC3lid'ld hunden sus raíces las Inst!

tuciones Jurfdic.as que vinieron a substituirla por diversas razones Jur!

dico - Sociales. 

El Derecho Penal subjetivo que actualmente se identifica con una faa.d tad 

del Estado, tenia antes como titulares a los partiOJJ.ares, por lo que --

podr!a tal vez hnblarse de un Jus Puniendi privado. La Facultad o Derecho 
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de castigar que tiene el Estado (Derecho Penal subjetivo) deriva de· Ja -

nonrn, es decir el Derecho Perol objetivo, con lo que se reafiTlDi'.I la pri~ 

ridad do 6ste sobre aquel. 

2.1.3. DEROOD P1*\L rn SENI'IOO AllJlrrIVO Y SUBSTANl'OO. 

Atendiendo a la integraci6n del Derecho Pcnnl • se distinguen tnnbifu dos· 

clases o sentidos do 6stc, que son el Adjetivo y el &i>stantivo. 

El Derecho Penal tiene su SubsLmcia intcr,r.ida por norn.,s relativas al -

delito, a las penas y redidas de seguridad, es decir, estos elementos o • 

~ nonn.'ls en si, son el Derecho Penal SUbstantivo. 

La aplicaci6n de l<ts nomns Penales o I\Jrccho Penal Substnntivo, requiere 

de um rcglrurattaci6n que indique sistcm.1tica.mcntc ccm:> debe rcalit..:irsc y 

dicha reglnmcntnci6n es lo que se considera cotoo..,Dcrecho Pcn.:11 Ailjctivo,

instYUnCntal 6 bien Derecho Procesal. Penal. 

Los ordCMm.icntos Jurídico - Pcn.o¡Jes SUbstantivo y Adjetivo cstM y deben 

estar rclacion.,dos noccsariruuantc p.ll'n C'Umplir sus fines cspccíflcos. J.a 

nonm que c:;tablccc un delito)' su sanci6n ncc(_>sitn de aquella que dctc.!,

m.inc el procedimiento para que confonno a Derecho, pucd.J dicha sanci6n 

ser determino.da. apliciida y ejecutada. La necesidad que tiene la nona 

inst~ntal de la Substantiva es nis evidente qun lo quo tiene cst.a de -

aquella. pues de que sirve tener un procedimiento si no hay a que aplica!. 

la. 

PUede aflrmrsc que el Derecho Penal &i>stantivo de •lltDI -.nora antec,!

de al adjetivo, sin ed>argo, la necesidad quo uno tiene del otro debe CC!!. 

siderarso de igual •gnitud, a roonos que pretendan hacerse valor a~

t.os quo resultar!an contrarios a los que pretenden sostener la preval~--
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cia de un sistcrrn de .imp..'1rtici6n de Justicia confonrc a Derecho sobre uno 

nn.1rquico. Por lo tanto, el Derecho Penal Adjetivo puede considerarse --

COIOO un ncJio que garantiza la correcta aplicaci6n del Substantivo, es -

decir, su aplicaci6n conforme a Derecho. 

La detcrminaci6n, aplicaci6n y ojccuci6n de las penas, debe realizarse -

únicruirntc cunplicndo con los requisitos que para tal efecto dctcnninc el 

ordcnnnticnto l'cnal tnnto SUbstantivo ComJ Adjetivo. La anterior afi~--

ci6n se contcrr{>ln a nivel Constitucion..'11 en el Artículo 14'dc la Carta --

1-bgna, que establece que n.'ldic pucdc ser privado de la vid'l, Je la libc.!,

tad, etc., sino nv::Jiuntc juicio scgui<lo ante los 'tribtmalcs previamente -

establecidos, en el que se cumplan las fonn.:ili<lndcs esenciales del proc~

dimicnto y conforme a las Leyes expedidas con nntcrioridad al hecho. 

En el artículo rrencionado se C'ncuentra la gtarantía de que la impartici6n· 

de Justicia que puc-do <l.-lr lugar a la opl icaci6n de un.a pen:l, debe apega!: 

se a las nornns procedimentales y substanciales c>:pcdidas con anterior.!,-· 

dad al hecho, es di...>cir, obscrvnndo tanto al Derecho Penal Adjetivo como -

al Substantivo. 

A myor abundamiento y como íund.imcnto a la idea Je que la dcpcndcnc:in. -

entre los dos aspectos del Derecho Penal aqui m:=ncionados es esencial en

ol sistema Judicial de un Estado de Derecho, se transcribe el si¡uiente 

parrafo del m.iSZID Articulo 14 Constitucional: ''&l. los Juicios del orden 

crillinal queda prohibido iq>oner, por siJll>le analoala y a6n por 1111yorSa 

de rat6n, pena alguna que no este decretada por ma Ley exactasmte apl.,!· 

cable al delito de que se trata". Por lo t.anto, para que pueda iniciarse· 

y desarrollarse el proc.cdinaiento penal, es decir, actualizar tas nomas -

Penates Adjetivas, es necesario quo las 9.i>stantivas p.mdan. aplicarse ---
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exactamente al caso concreto. 

La constituci~ esta por encima de todas lns leyes y de todas las autor! 

dadcs: ns la ley que rige las leyes y que autoriza a lns autoridades; es 

suprcm:q por ser anan.3Ci6n de la .Ms nlta fuente de autoridad. 

Desde la clÍspidc de la constituci6n, que esta en el vcrtice de ln pirtim.!. 

de Jurí~icn, el principio de legalidad fluye a los poderes pGblicos y se 

transmite a los agentes de la autoridad, .iJl'lprcgn.indolo todo de seguridad 

Jurídica, que no es otr.i e.osa sino constitucio1wlidad. (14). 

(14) Tena ~rcz Felipe. Derecho Constiwclonal Mexicano 

Ed. Porrua, ~ 1911. 
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2 .z. DE LA 'll1I1!lA PENAL. 

En estricto sentido, se define a la 1\Jtcln CClfTD lo instituci6n Jurídica

oaro el cuidado y dcf cnsa de ln pcrsonn y del nntrimonio de los mcnorcs

dc edad sobre los que no txJcdc cicrccrse ln Patrio Potestad y (con dis 

tinto y variado alcance) de Jo~ Jll,'.lYOrcs inc..~oacitados, En los t6nn.inos 

consiWUJdos, debe aceptarse que ln l\.ltcla es una Instituci6n b&sicamcntc 

i>crtcnecicnte n1 Derecho Civil. 

A pesar de lo nntcrionncntc scñ~lndo, el concepto de 1\Jtcla tx..1cdc ~ -·· 

plcarsc onra dctcnninnr y hnccr referencia n otro tipo de Ideas, es d!:_ -

cir. no lo consh!cro cano cstrictt1tncntc exclusivo del Dc~o Civil y P:Q. 

siblancntc, ni del Derecho en sí. 

útrpleando un criterio pra~ltico y sin nlxmclar en nspcctos de Tcrm.ino~-

1.!Ín, pueden considcrarst· y distlm!Uirsc conc"IJlQS cstrictMlCntc propios· 

del Derecho en General, así como otros cstriCtali1cutc onmlos de una rnm;l 

de aquel. E.stc tioo de conceotos sirven Jl.'.lt"a W\3 idea cspcc~íic.a, va sen 

del Derecho en general • o tlc una. de sus ram."lS. es dcc:i r, son exactos e .. 

id6ncos para el efecto scnnlado. por lo que los considero de aplicaci6n

cstricta, Pudiera decirse, que fueron creados prcclscmentc para hacer~ 

{crcncia a idcllS ya concebidas. 

l\:Jr otra parte, existe otro tipo de conceptos ~e no son estrictamente • 

propios o exclusivas de ideas rcfirentes al Dl!!recho en sf. ni de al(tUlla

dc sus nunas. Considero oportuno hacer refeftllCia al probllWl de definir 

al Derecho, miStOO que ya se anali~ y reiterar que lo expuesto en este -

lfolntO se hace sin fundamentos do~ticos. aunque .Gil siendo prod.lcto de .. 

una aprcciaci6n oersonal de carfctcr or~tico. paodienan presentarse. 

fil concepto. de 1\J.tela, ¡ucde en un ~to deteminado asimilarse a ta .. 
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idea de vigilancia o cuidado y m{lS concretamente al de considcraci6n. -

por ejemplo. se cita la Obra ''La Tutela PC1141l del Oi.equc" de Alfredo D!:!

llÚ.ngucz del Río. Puc<lc afinnarsc entonces. que la Tutela Pcnrtl es ln con 

sideraci6n que de nlgo, hacen lns nonnas JurS::dicas de este tipo, y csto

cs, de nlf.\.Ula mnncra, un cuidado o vigilancia mic implica establecer l.!_

neamicntos r en su caso hastn sanciones. 

2,2.1. NECESIDAJ) llt J,I\ T.f-:V, OH!J~ SOCIAJ. Y Ril:N LU.llN, 

Pund~ntnlmcntc ln p:1l11br,"1 LC".' tiene trl's tinos de signifia1cioncs: de~ 

de un ounto de vista etimológico, otro tl!>ual y uno rc.:tl . 

fb.ll;ir y cstahlc<cr nrc-cisn.'f.cnt(• el signlflc."lr.lo ctin.0!61?ico lle ln p.11!!, ~ 

hr:t ''Ley'' TCSUlta l!Uf J.ifÍCil, lo<l.1. \"CZ O\IC diversos tllllOTC"S hacen Jcr.!_• 

va.r la etimología del vcx.:.oblo Je diferentes fucrttcs wr la que se mcnci~ 

n;i.rfm solo algunos cJcmplos; Ciccr6n (y r.:uchos si.e:lo~ tl~:;p.il!s S;in 1si ~· 

dro) • dice que proviene del V('rbo latino "Lcr,er~". yn que la Lt.-y suele -

escribirse y lt.."Crse, San 1\~,..istfu la hace Jcriv'1I" de "F.ligcrcu. o sea, -

elegir. en otcnci~n a que la J.cy nvcstra o scnnla lo que debe ser elegi

do. Por 6Itimo 0 Sto, Tornfis la hace derivar de ''Ligare". o sea ligar, por 

a.ianto que la Ley cornhlcc o liJ?a a obrar en t.nl o C:U."'l sentido. 

La sümificaci6n usual contempla básic:ame:nte las siguientes p0sibili~ 

des: Lev es tDlla íoilTllla cnuncindora de relaciones generales y const3!!_ .. 

tes que median entre unos fenáncnos y otros )' esto constituye m..1s bien • 

Wl3 deíinici~ de las J.C)"eS de la n."Ituralez.a~ Se entiende tambi~n la Lev, 

como la norma políticn que ril.!C en l.a vida del hanbrc (Dc,recho l'ositlvo) 

y también usun.1.mcnte se le define e~ el principio nonn."ltivo de la vida 

intcrlnlm.'lJt.'l e intcrindivichlal, 
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~·: 
La signiíic.aci6n Real de la Ley consiste en a!ininr que es la regla y ~ 

dida de los actos, que induce a uno a obrar o que le rctrne de ello. 

Cm las ideas anteriores se pucJc nfinna.r vnlidamcntc, que en cualquier· 

orden de cosas es notoria la existencia Je una Ley. 

Todas la previsiones y aGn las ,re.al i1.acioocs de las ciencias son pos! -

bles gracias a ln existencia de un conjunto de Leyes• asS, cuando en cl

onicn orginico algo no se dcsarrol ln dentro de lo previsto, por esas LE, -

yes, se dice que es nnon:nl. t.n n.'lturalcut ha prc~sto todo con cxnct,! 

tud, to<lo esta sujeto a un orden. 

En el orden luu:uno, tmr.bifn se rcquicrc la cxist.l!flcia de nornus. E1 h~

brc requiere de nomus p.1ra que ~ca p:¡siblc su perfeccionamiento. El h~ 

brc es rartc de la naluralc:a y IXlT ello esta sujeto 3 su orden, pero -

tn.ni>i6n esta sujeto a w1 orden Jurídico. 

La nocosidnd de la Ley rstn fuertemente ligada a las idc:is de orden s~ -

cinl y bien cooún, pero independientemente de esto que so trotara en s~

guida, creo que cualquier pcrson."l puede argwm:ntar algo u favor de ln TI.!:_ 

ccsidad de la Ley, baste irmginar quo succdcrS.a actual.mente si se supr,!

rnicru toda nonn.'l Jurídica, 

fil orden social » el bien conún, son clcmc.ntos o cin:unst.ancias ncccs!. -

rias pnra que el horrbrc en sociedad desarrolle todas sus potencialidades. 

Estos elementos necesitan para su creaci6n y antcniaicnto, de düerC!!, -

tes onlcnnmicntos tales como el JurS.dico Penal. 

Por lo anterior, queda establecido tm fundamrnto iap>rt.ante de la necos.! 

dad de la Ley, gracias a la conaxi6n 16gica de diferentes ideas. La 52. -
ciedad es el ~dio para que el houbrc desarrolle sus potencialidades y 

so acerque a su pcrfeccioruu:tlento, pero esto no es ¡msible sino cuando 
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la $0Cicdad reune dctcnnin.:tdas cincust."Ulcias tales COl?l) su orden (orden 

social) Y a<lcm5s In existencia del bien com'Jn, entendido CCl(IJ.) el medio

apto para el fin antes scflalado. Ahora bien, las dcic.inndas cin:uitstll!!, 

cias descritas requieren parn su crc.aci6n y nnntcnim1ento, de Leyes u -

ordenamientos, Por lo tanto, la, necesidad de la J.cy rndic...-i en el hombre 

lllisro. 

J\Jcdc definirse nl bien couím, caoo 1a crc.aci6n del W!bicntc, por parte 

del Est."ldo, para que todls )" cada unn de las pcrson.a.s desarrollen sus -

C.Jpacidadcs t.'lnto materiales, corro Uitclcctu.:Jlcs y cspcritu:llcs. 

fil bien conén no puc<lc ser 1<1 rc.mi6ri de Jos i}icncs ¡mrticularcs pues 

estos son diversos y habría nus bien lm:1 yuxtapo~jcil.n, adar!is siendo 

cscncialn1CJ1.tc di\'crsos, no es posible sum.-.rlos pues son entidades hct.5:_

rog6ncas. El bien con(m cntC>n11ido corm la crc.1ci611 d1:l ar.bicntc a que -

se Ju hecho referencia, en el que sea posible que cJ lu:ombrc dc~arrolle

sus cnp.¡cidadc!'>, debe orientarse mas bien cu Ja jcrarqui::.aci6n u orc~-

naci6n de los bienes particulares. 

El Bien Corrún suele sef\."Jlarsc COOK> u.n fin del i~tadu, toda vez que como 

se indic6 en cu definici6n es la craci6n del anbientc por parte dal mi!!. 

100, pero debe notarse que la r.cy es entonces el medio del que este se -

vale para conseguir dicho fin. De todas nancras, Ja necesidad de In Ley 

es evidente aunque se le sefialc c:aoo medio, lo que puede cuestionarse 

si se hace referencia a la etiología de la aisma Ley. 

La etiología es el estudio de los causas de las cosas y sin nnyor nbl!!!,· 

daaicnto, basta aqui con seftnlnr que causa es todo principio positivo • 

del cual procede realmente nlgunn cosa,ln casualidad ÍJll>lic.a pues, una· 

dependencia de ser a ser. Hay CWltro clases de causas: unterial, fonml, 
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eficiente y final, con esto se establece lo siguiente: 

La causa mtcrial de la Ley. es su contenido lllÍ5a'O;: la cnusa fomnl de

la Loy es la raz6n pues cfcctivmoonto la Ley es obra de la raz6n. Sto.

Tcmñs dcfini6 a la Ley CCll!I) la prcscripci6n de la raz6n en orden al --

bien ~ pronulgad.3. por el que tiene a su cargo el cuidado de la CO!l!::!. 

nidad. La cnusa eficiente de la Ley puoclc ser el hoabrc en abstracto o

aqu61 a cuyo cargo os Ja commid."ld. Y la C.O.US."l final de la Ley es el -

bien corilm., o sea bien cooún es lo misra que fin de la Ley. 

Q.tcda entonces ftmd.amcntndo la necesidad do la Ley• inr.lcpcndicntcmcntc

dc que se lo considere CODD roodio que ~lea el f:.staclo para crcnr el -

bien cClllÚn com:> uno de sus fines, o bien sea considernJo esto bien C2, -

ám, COIJI.) fin misiro du la Ley. 

2.2.2. .B. Blel JURIDIOO lUTELAOO. 

Hechas las aclaraciones pertinentes TC~1J'CCto al. concepto dC'I Tutela, y -

teniendo presente lo que se detornri.n6 acerca de la noccsidad de la Ley, 

el orden social y el bien cout'm, poctcmos admitir válidwMi:ntc que el D!!,

rocho en si, roalizn un.'l Tutelo de los elcantos o situaciooes cuya --

existencia y I11U1teni.m.iento son nocesarlos para el buen ftmcionuücnto -

de la socicdad,y esto es, que dicha sociedad sea real-.te apta e i~ -

nea C(B) mdio para' que el hoobre dentro de olla pueda ne.tizar todas 

sus potencialidades desarrollando sus capacidades. 

Si bien es cierto como ya so estableci6,que el Derecho t.iene diferentes 

espocia.lidades, debe admitirse tanbi&i que la tutela que estas realicen 

ira en ftmei6n del bien que se pretende cuidar, vi&Uar y hacer re5P!. -

ur, pero es si, debe~ ser blmcs que efectiv.-nte pertene:.can a ---
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lo Jurídico, es decir, bienes Jurídicos. 

El Derecho Penal tiene indudnblcrrrntc una parte -.iy importante en el -

mntcnimiento del orden social y del bien couún. Sin el Derecho Penal, -

el onlcnrunicnto Jurídico creado para la producci6n y mantenimiento de -

los dos elementos scl\alndos cstpr!n incompleto y por lo mismo rcsul t!_ -

ría insuficiente e incapaz de CUJr{llir con estos objetivos. 

El Ikrccho Pcnnl se distingu~ de otms rnnns, por In 11Pyor rea.cc16n del 

poder del Esta.do. Por consiguiente, la Tutela Pcn.~
0

1 t.anbil!n se disti!!, -

guc de otras por su nnyor fucrui con que se rcaliz..."l y esto se vorifica

prccisamcntc en la sanci6n. 

El bien Jurídico Tutelado es aquello que ln norma Jurídica considera n~ 

cesarlo alidar, vigilar o lmccr respetar, l.<J intt.>graci6n de la Ley cst."l 

orientada para eso:, filies. A.qui es importante scíialar que el bien .Jur!

dico es algo nús específico que ln materia de I~ non:n JUr!dica., es d~

cir, 111 rrur.a determinada del Derecho en General. 

El considerar la materia o contenido de las norms Jur~dicas, nos sírvc 

pcrfcct.amcnte para realizar unn clasificacif:in de las raismis, y ns! por

cjenplo tenemos Derecho Civil, Dorocho Penal, n:recho Agrario, otc. El

bien Jurídico caoo ya se indic6, es algo mls especifico ~ posibl~

te p.Jeda tam:iién ccmsiderarse ceno factor do clasif.icac~ de la ncna

Jur~dic:a y concicntemcnte de la Penal, pero antes debe ser considerado

ccmo algo que orienta la integrnci6n o craci6n de la Ley. 

Hecha la anterior aclaraci6n, dentro del DDrecho Penal encont111J1Ds d! -
versos bimes Jurfdicos quo ol mism> 1\ltela, por ej~lo: La vida, la -

intesridad corporal, la salud, el patrimonio de las personas, etc.Ahora 

bien, ¿ es posible que un misn> bien Jur!dico sea 1\ltelado pardos ranos 
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del Derecho? y ¿es pasible que t.Jn3 mtcria puo<la ser contenida por dos

m5.s o bien, que estas tengan el mismo contenido? 

Si lo primero es posible, lo segundo tambifu lo cs. Se p.icde admitir 

que dos rnms del Derecho coincidan en nlgGn pinto, es decir, que si 

puede suceder que Wl mismo bien· Jur!dlco sea Tutelado por diferentes º.!. 

denamicntos, aunque desde luego sen diferentes alcances, pues cano yn -

se dijo antcrionncntc,el Derecho Pcn.a.l se distingue de otras nunas dcl

Dcrccho, por lo mayor fUcrzn con que actfu el Estado. 

F.n todo caso se pretende proteger derechos y legítimos intereses de los 

particulares, y amparar con eficacia al conjlb'lto social, ambas cosas 

por modio de unn procunici6n e lmparticl6n de justicia nlcntas n las 

ciromstaneias del momento y respetuosas del hanbre y de lo colcctivl -

dad. (15). 

(15) PUblicaci6n de la Procuradurfa General de .Justicia del D.F. 

''Refonnas Legales en Materia de f'rocuraci6n, 1Dputic.i6n y 

Administraci6n de Justicia." M6xico 1984. 
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2.3. ¿ fOR ~ SE CU-O'LE LA Lb-Y Pí:NAL 7 

Com:> ya qucd6 establecido nntcrionncntc, el onlcnamicnto Jurídico Penal

es considerado cano tm clclOC!Jlto necesario para el mntcnimicnto del O!,-· 

den social y la crcaci6n del bien coolm, que n su vez. son necesarios P!!,

ra que la sociedad sea un medio id6nco para que los hanbrcs que viven en 

ello., puedan desarrollar todas sus potcncl.nlida<lcs. 

El planteamiento concretado en la interrogante de ¿por qu6 se cumple la

Lcy Penal 1 tal vez: pudiera rcsul tar ambiguo, por lo que es pertinente lu 

ccr algunas aclaraciones: 

No se trnta de encontrar la ra::.6n por la cual se aplica la J.cy Penal o • 

se cjCCUt..'U\ sanciones, es decir, no se refiere por ejemplo a dctcnninar

las causas por lns cuales se actualizan los surucst.os nonnativos pe~ -

les. t.o anterior pudiera asimilarse al conccpto...,.dc Cll!ll1lir la Ley Pcnnl

pcro como yo dije, no es de lo que aqui so trata. 

Por otra parte, la idc.a que nos ocupa t..'ll vez rudlera idcntificnrsc ~ -

jor con el concepto de observancia de la Ley Penal u obediencia de la -

misma, pero al hacerlo se estaría limitnndo el desarrollo del cucsti~

micnto. Por lo tanto, se emplea el concepto de ¿por ~ se cumplo la Ley 

Penal 1. pues aparto de que no existe le. prctcnsi6n de apegarse a probl!,

ms de tomi.nologín sino a un sentido p~ctico e indivi~ • a fin de •• 

cuentas el com> se le determine o llame no es tan hlportante ccn:> el d!_

sarrollo miSlllJ de la idea que aqui se hnr6. 

La actitud del hcllbrc frente a la norma Jurtdica, fu6 detenainllda por 

Giorgio del Vecchio on su T6sis denominada del ,..._, Juridicus" y del 

''hosl Anti·Juridicus11 
1 es decir, dicha actitud es do dos clases difore!!. 

t.cs que consisten fundalaltalmi:mto en lo siguiente: 
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El hombre Jurídico ejerce hasta el m.iximo todos sus derechos sin posib!

lid.ld de nccptn.r el no ejercicio de uno de ellos, penn.U\Ccc cncasillado

cn los propios conceptos Jur1dicos y rcchn:n la posible valid6z de cua.!_

quicr otr.1 nornn que no sea In poSitivn. 

A honbre antijurídico, examina., dcscntrnl\n la nornn considerando que no

cncicrra la pcrfccci6n y que por tanto, c0010 toda obra huna.na puede y d=. 
be ser perfeccionada. l\Jdicra hablarse de que este tipo de horrbrc es r=.

bcldc frente a la no111n, pero esa rchcld1a p.1c<lc ser hecha en nonbrc dc

un ideal de justicia, por lo que no se le debe idcnti ficar con el ana.!. -

.. quista. 

.. 

Ahora bien, el hOl!i>rc Jurídico obedece la nonn.'l tllicntrns que el Anti-J!!,

ridico primero la observa y la nroll:..'l y en ~u caso tanbién puede obc~

ccrla, pero para los efectos de esta nnálisis eso no basta para decir -

que se esta cunplicndo la nonrn p.Jes tattbién h:icc fal tu CCJll1>renUcrla, El 

hecho de que algo se obedezca y lo que es mas, se observe y se obedezca, 

no significa ncccsariruncnte que ese algo este entendido o comprendido, 

No debe confundirse el cun¡>lir lu l.cy Penal con el hecho de aplicarse a

tm caso concreto, ni taq>oco con ln rcali:.aci6n de una conducta que a_E -

t:ualicc el 5Up.Jcsto nonnativo, por eJcllillo: OJando una pcrsorn cometo el 

delito do homicidio, es juzgada y sancionada; se esta practicando la nor 

m. Penal, es decir, se esta realizando ¡ues es conm.cta se encuadr6 en -

el tipo legal por lo que se aplic6 y ojocut6 una pena. La norm. Penal se 

actualiz.6. Paro eíocto de este ¡:unto, el que la noim se Clml>la no es lo 

mismo que se aplique, sino que es algo a1s bien abstracto, que consiste

cn observarla y annliuirla para comprenderla y obedecerla concicntcmente. 
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2.3.t. DE LA comc1TIVIDAD 

::.~ Aplicando la Tésis de la Potencia y del acto de Santo Tomás de Aquino a 

la C0.'.1Cci6n Jurídica, esta puede tomarse cn_dos sentidos: el actual y el· 

potencial. 

" 

La Coac:ci6n Jurídica en sentido nctual se identifica con el uso que se ~ 

ce "aqui y ahora" de Ja fuerza fislca, ya parn ovitnr que el Derecho scn

violado, ya para que si lo ha sido se exija al violador la debida rcpar!!.

ci6n o tanbién para restablecer mediante Ja aplicaC:i6n de penas justas y-

proporcionadas, el recto orden social pcrtub.'.ldo por Ja violaci6n del Dcr!:_ 

cho. 

La Coo.cci6n Jurídica en sentido potencial so identifica con la facultad -

que asiste al Estado, por regla general, de cnplcar la fucrm física para 

el logro de los fines especificados nl hablar de la Coocci6n en sentido -

actu.11. Hans Kclscn llcg6 a sostener que si el Derecho es Un orden Jurídi 

co, cada norma es Coactivn, su esencia es ser Coactiva. 

El Derecho se encamina por raz6n de su naturaleza, a asegurar la obten, -

ci6n de la justicia y dentro do ella, el ejercicio logitl.a:o de la libcr. -

tad e indcpcndicncia de los individuos, de las f'runilias y de las varias -

asociaciones infraest.atnles que actua.n dentro de la Sociodad. Corresponde 

al Dnrecho tanto la realiz.aci6n de la Justicia ~ el respecto a la 1 ! -
bertad. 

Ahora bien, considerando el 11:1do de obrar ·de los hoabres, espoct..at.mte -

de aquellos que tienen cifrada su confianza en la superioridad de los 91!.• 

dios materiales y f~sicos, el respeto de los dereclx>s ajenos no se ver1a 

suficientemente garantizado sin el poder para emplear razonable Y suf!. -
cientomente la fuerza f'isica para prevenir, reprimir y sancionar las vi2-
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lacioncs. 

Luego entonces, de la noci6n del Dcrccl10 fluye ncccsariamcrrtc el conc:cE 

to de Coacci6n Jurídica pero no en fonna esencial, o acaso ¿p:wdc sost~ 

ncrsc que la Coacci6n Jurídic:1 es parte esencial del Derecho, a Ja unn~ 

ra COITO el cuerpo y el alma SO!J partes cscncinlcs del ser humno? A ~

yor abun~icnto, Jcllinck afinrt6 que el Derecho y la Coacci6n Jurídica 

son t6oninos distintos, por tanto es f;alsa la idcntificaci6n esencial -

entre Derecho y Co.1ccí6n. 

Por otra parte, en virtud de su misma esencia el Derecho se distingue -

del Poder Físico y M.ttcrinl, Si la invjo}abU.icL1d del DcTccho se hicis_

ro consistir en dicho poJcr o fuerza física. y lllltcr'ial actu1l, para h..2-

ccr conocer y rcspctnr el furccho, la misi6n de liste vendría a confll!!,-

dirsc con la noci6n de un poder ncramcntc fís ir.:n v m.i.terlnl. Es ncccs:_!,

rio sostener que el I\!rcd10 es verdadero y estricto Dcrccllo aún cuando

cvcntmlmcntc no se halle rC.!:>1'3ldado por niJ"lguna f.oacci6n que p.1cda ser 

ejercida 11aqui y ahora". 

Aceptar que la Co::icci6n es elemento esencial del ~rocho equivale a ~

troducir conceptos físicos y materiales en algo que (ccsc el Derecho) -

por esencia no es ni físico ni material. el Derecho se nos presentar!a

caim un lm.'ro poder de f"ucna. 

La Coaa:i6n sirve por lo tanto para hacer respetar y obedecer la Ley ti!! 

diantc el uso de Ja fuerz.a. pero esto corre ya~ est.ablecido. no es

CUt¡>lir la Ley piesto que no se esta obedociendo cancienteente. sino -

que se hace por la ·fuerza. 
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P:lra Kclscn la notnn Jur!dica es un juicio hipot6tico unido con In c6~

ln del deber ser: l.n norma Juri'.dic.'I prescribe que bajo dctcnnimd•1s CO,!!.

dicioncs debe aplicarse W1 neto de Coocci6n. El deber de sancionar cxp~ 

sado en ln consccucncin contituyc el 6.nico y vcrcL1dcro concepto de obl,!: 

gnci6n. 

Kclscn unncja en su doctrina los conceptos de normi prinnria y de nornn

sccundaria, que aplicados a un precepto penal scrvir'.m para el dcsan'2. 

llo de este punto. 

1. - No se debe robar 

'"" z.- Si nlguicn roba debe ser castig:ido. 

l.a nonrn con el número l, es la norma llnrmd.'.l sccuncbria por Kclscn, la· 

nonna con el nWncro 2 es la primaria. Ahora bien, Kclscn piensa que la -

notlllJ. sCCWldaria es solo un instnancnto o constnx:ci6n auxiliar que SÍ_!:

vc para representar l!IlS facilmcntc la nonro prinnrin, pero que considcr~ 

da en s1 misma, no establece ninguna obligaci6n. 

Un individuo esta obligado a no robar, en cuanto su conducta contrarin -

(o sea robar) es la condlci6n del dchcr Je snncion.~rlo; una conducta no

está mndnda o prohibida, en general, sino por cuanto la conch1cta opue~

ta es la c;ondici6n del deber do iqxmcr una sanci6n. 

Con lo anterior se cai:prende que Kelscn dctenaine que la nornn seamd:!_ -

ria, que ordena ta condJcta para eludir la sanci6n, es una nonm supe,r -

flua, a.JYB m.isi6n consiste en servir de instromento o construcci6n auxi

liar a la verdadera nonm Jurídica que es la prinaria, la que conteq>la

la sanci6n, es decir la Coacci6n. 

Por consiguiente, la obligaci6n establecida en la nonin secunda.ria, no -

es en realidad tal, COlm> comcrui1?nte se piensa: El verdadero deber reside 
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en la norma prim<1ria o sancion.'1dora. Así dice Kclscn¡ "se afirma que la 

primera norma que prohibe el robo, solo es v.1liJa si la segunda atrib!!: 

'°'I ye a éstl.' lttla sanci6n, entonces la primera rcsul t:i SCb'Uramcntc supe.!. -

flua en una exposici6n estricta del Derecho, si acaso cx.istc, esta co!l

tcniJa en la scgw1da, que es ln,(mica nonna Jurídica gcnuiru1. Sin cr.iba.!. 

go, la rcprcscntaci6n del Derecho resulta sranJcmcntc f.i.cilitad:i si nos 

pcnn.itimos suponer trurbi~n la existencia de la primera nonna. IL'1CCr tal 

cosa es lcgítillla cuando se tiene conciencia de que la primera norma que 

prescribe la omisi6n del acto antijurídico, es <lcpcnJicntc de la llOTf.'l.'.l• 

sancion:1dorn. Po<lcrros ciq>rcsar esta dc¡X'Ollcncia si damos a la scgund.1 -

el nanbrc de la nonn;t prini..'1ria )' •1 la primera el <le la nonna S\.."-"lm~ -

ria" (16). 

La T~sis nntcrior confinn.a rn!js nmpli:uncntc la afinn.1ci6n de Kelscn ya -

CXPJCSto con nntcrioridaJ, es decir, que si el Dcrc-clio es Wl orJcn Jur! 

dico, cad."J. norma es coactiva su escncin c-s sc1· Coactivn. 

2.3.3. APRfCIACICl-l CRlTIC\, 

La accptaci6n del onlcruunicnto Jurídico debe ser raciotutl y no solamc!l

tc por imposici6n. Es del todo recha:ablc ln actitud p:tsiva frente a la 

Ley, propia del llamado hanbrc Anti-Jurídico Ue Del Vccchio. 

El respeto a las nonnas Jurídicas debe nacer del interior del sujeto y

no producirse por causas externas conio lo es el temor a Wlll sanci6n por 

violarlas, sin embargo, es difícil acept:ar que lo anterior se obtenga -

fácilmente dentro de la sociedad, puesto que la aut~nticn concicntiz.!!, -

ci6n al respecto es ww. cucsti6n de fondo que resulta poco 01tn1ctiva P!!. 

(16) Hans Kelscn.- TcorS:a Ccncrnl del Derecho y del Estado. Imprenta -

Universitaria, Mfutico 1958. 
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ra el hombre conún, en contr-Jposici6n al fi16sofo del Derecho curas i!!,

quictudcs deben atraer al Jurista en general. 

Por lo anterior, las normas Jurídicas deben hacerse respetar a si mi.! 

m.1s; ya Kclscn sostenía la idea de que un in<livilluo esta obligado n una 

conducta en cuanto que la condl,lct.:1 contraria es la con<lici6n de una san 

ci6n, Debe accpt:1rsc con esto, que el individuo esta obligado a rcall_-

zar la conducta consistente en respetar la norm.1 Jurídica, ya que su 

conducta contrJria, o osea, violarla, produce el cft.-cto de aplicarle 

wt.'1 sanc16n, es decir, el hombre respeta In nonn.1 por tc.:mor a ser cast.!,

gado, 

Se plantea entonces la interrogante accrc.1. de dctcnn.in.1r que medio es -

ncjor o m."is valido para obtener el cumplimirnto de la l,cy: la concicntl, 

znci6n mcncionat.fa antcrionncntc, o Ja ::1flnn.:1cl6n Kclsenian.'l dcsarroll!!_

cL-. en el inciso anterior, misma que de algun.'! minera y par.:1 este caso -

puede aplicarse a lo que se trato respecto a la Co.'!c.:i6n. 

Es oportuno rcconL'lr aqu1, que par.a efecto de este punto, el que la Ley 

se cumpla no es lo núSlTXl que se aplique, sino que es algo m'is bien ab~

tracto, que consiste en observarla y analizarla parn comprenderla y ob~ 

dcccrla concientcmcntc. 

Sin abundar en aspectos filos6ficos, solamente opinnr6 que pnictiamentc 

lo mt'is inqx>rtante es hacer que la Ley se respete y currpla, siempre y -

cuando esta Ley sea orientada para racional bcneíicio del honbre, y lo

idcal es que sea respetada y currplida por estar concientes de que csto

es necesario par.i beneficio de W\O mismo. 

Por otra parte puede afirmarse, que de nnd:i sirven buenas Leyes cuando

hay disposici6n de violarlas. A falta de ese respeto p.iro y concicntc -
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es necesario que sen la misma J.cy la que se h:iga respetar y cumplir paru 

mantener el onJcn social, y con esto g:n-.mtizar la existencia y consc-ri.•.2. 

~ ci6n de un bien ·com6.n cuy-J. idc.'l ya se cxprcs6, y Io cual supone la corivl_ 

Vencía hm.ana dentro de lUl Estndo de Derecho. 

--

·. 

Dcsgraci11Jamcntc la r.cy, por m.'is. que tiene cotro fin el bien canlín, no -

siar.prc puC\.lc realizarlo. Ya los griegos h.'lb!an hablado de la epiqueya 

que, scgGn ,.\ristotclcs es aquella fonn.1 de equidad o Justicia superior 

por cnc.im.1 del precepto Jur!dico positivo, en virnJd de la cual es líc.!,

to al hooiliro obrar contra la letra de wm nDntl'l Jur!dii;.'l obligatoria, --

por el rigor inadecuado de la mism::i en su caso particular, siendo, a pg· 
~ -

sar de ello, confonnc su occi6n con la mente del legislador. 

Se define a la cqulcya diciendo que es la corrt..'Cci6n de la Ley~ lo que 

tiene de injusta, y defectuosa por ra:6n de su Univcrsnlid.id. Smto T~ -

nñs en su 9.sma Teol6gic.n senala que los actos huz:wtos rcgtilndos por ln!.

Lcyes pueden variar, no cs~posiblc por lo t<tnto, establecer Leyes infall 

bles. Ln Ley de hO)", tal vez sea m.1.fia.na incalllllcta si no es qc.: absurda. 

La epiqueya pues, es el actu..tli:ur >. el hacer mis hunan:i y por ello más

justa wut Ley, que por su generalidad puede ccmctcr cnorcs, por lo quc

es aplicable para obtener el cumplim.icnto de la Ley en el sentido que se 

ha manejado aqu~, es decir, mediante su anllisis. 

Respecto a estas ideas cabe mencionarse que la inm.1:durez de Ul1a instit~

ci6n Jurídica se encuentra en su inobscIYanC:ia. 

La historia de los Derechos 1-hmlanos es la historia de su violaci6n. Par.! 

ciern que, superar.la la etapa de la f'o1llJJ.laci6n lcgisl3.tiva, queda atín 

por librar otra lucha para obtener su posi tivaci6n plena. (17). 

(17) Burgoa Ignacio. tas G:irnnt~ns Individu.3.les. Ecl. PorrUa M6xico 197~. 
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3.1 DE L\ ACCIOO PE."V\L 

En su accpci6n ~ram.;tical, acci6n (de Agcre, Obrar)• se identifica con -

toda actividad o m:JVirnicnto que se cncruninn a dl!tcrmin.'ldo fin. Jurídic_!!.

mcntc, se identifica con la manera de ¡xmcr en 1r.'lrcha el ejercicio du un 

derecho, es decir, ln ;1cci6n del?c entenderse en un sentido esencialmente 

din!ímico. 

Ahora bien, concrcta~ntc n ln acci6n pcn .. "ll se le puC'dc definir coroo cl

podcr Jurídico del propio Est:ido de provocar la nclivir.laJ Jur1sdiccion:i.1, 

con objeto Je obtener del 6rg:u10 tlc é!>t.1 una dccisi6n que actualice la -

punibil idad fonrulnda en la non:i.::i rcr.pecto de un sujeto ejecutor de CO.!!_

ducta descrita en ella, 

El concepto de ncci6n, en opini6n de varios autores, es uno de los ternas 

m!is conqll icatlos de ln Tcorín g1..•ncral del proc<.>so, tod., vez que ~e le ha

dcfinido de diversas m.:tncras en la doctrin:t y la dcfinici6n resultn csc..2 

brasa. Existe ln tendencia de atribuirle tm significado)" un contenido -

cada vez. mlis abstracto. 

En atenci6n al criterio que orienta cstn Tésis, surge ln necesidad de -

contemplar alg{1n aspecto considerable corro plante:unicnto interesante rcE,_ 

pecto a la rcci6n penal, esto es, no lmicarncnte tratarla rrcncionnndo sus 

coractcristicas, sino además annliz.ándola en C011"arnci6n con otros corr -

ccptos que puedan generar el plnntea·.1iento pr~itado: ¿ 1'.lcde asimilarse 

a la acci6n con el derecho subjetivo ? 

Algtmos autores nfirm.'lfl que en ln Teoría Cl&sica, la acci6n se confWldC-

~ con el derecho subjetivo que corro relaci6n de Derecho Mlterial se hace -

valer en el proceso. 

Tener acci6n es tener un derecho determinado y ejercitar la acci6n irnplJ:. 
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ca cjcrcitnr un derecho. A m..,yor abLmda.micnto, por acci6o se entiende la 

·~ posibli<lnd concreta de hacer valer judiciolncntc un derecho, sin embargo, 

puede anticiparse que efectivamente existe un., diferencia substancinl C,!! 

trc el derecho subjetivo y el medio di: hacerlo valer. Se habla de la --

existencia de una prctcnsi6n, ~n que la acci6n se funda en la prctcnsi6n 

del actor y no en In existencia del derecho subjetivo que es indcpcndic!!. 

te. 

El nutor Ju.'lfl Jos6 Gonztilcz Bustam.111tc en !>ll l ibr~ "Principios de llcr.!:, -

cho Proccsnl Pcrutl Mexicano", trata el p1~tcrunicnto que en este ptmto -

nos ocupa, y crrvic~a por scíialar que para distinguir el Jcrccho subjeti

vo de castigar que corresponde al cstndo1 dc la acci6n penal, la dotJ!1.1t,!.

ca Ucl proceso ha elaborado un.:1 teoría nfirm..i.Ua por Carlos Bindin& y que 

se refiere a ln cxistcncin de la "exigencia punitiva". Esta es, en otros 

ténninos, un.'l relaci6n de Derecho Pcn.'ll, distinl.'l de la rclnci6n juríllJ.: 

ca de Derecho Procesal. l..:'l exigencia ptmiti\·a scfial;1 el ,autor, corre! -

pondc al F.stndo y debe hacerse valer ante lns jurisdicciones, sirvicnd~-

... le de instrumento el proceso penal. 

''La prctcnsi6n ptmltiva (prctcnsi6n del ofendido por el delito) en el -

procedim.icnto penal, es caduca y consumible, cnpaz de perecer por pre.:!, -

cripcl6n de In pcn.'l o por nlgGn otro nocla; por el contrario, la acci6n,

vista como la facultad de promover ante el Juez y de instaurar el PTOC!:,

so, es lDl poder jurídico permanente e inconsum..ible que no se puede cxti!!_ 

guir. La prctcnsi6n punitiva surge de la violaci6n de una norma penal y

prc·existe, I6gica y conol6gicamcnte, nl nacimiento del proceso; es pues 

capaz de una vida extraproccsal. Por el contrario, la acci6n, origina su 

\•id.1 en el proceso y prescinde de la violaci6n de la ley pcrutl; tanto es 
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verdad esto, que el Juez p.lC\lc negar que tma violaci6n a 111. Ley Penal e~ 

t~ canprobar.la o que se ha)'"J verificado por otra de la persona a quien se 

ir.tp.tta. Prcscicndc, en conscct1cncin, de la prc·c.xistcncia de la prctc!l -

si~ ¡:unitiva y esto es cierto, cuonJo que el derecho a llam.'lr a juicio

n nl&uno, o il prtm:Jvcr una ucusati6n, p..1c<lc ser ejercitado siempre aun -

que la prctcnsi6n PJnitiva no exista, en virtud de cu.'llquicr causa cx.t1!! 

tiva de responsabilidad" (18). 

U plantc:UDic.·nto p.Jc<lc ser traLaJ.o tam!>iC:n toma.rulo en con.si<lcraci6n las

ideas que se desarrollaron 1u1tcrio1mi.:ntc respecto al dcrccl10 subjetivo.

Si se aclruitc quu el Ocr<..-cha Pcn.nl en scnthlo sulijctivo se identifica. pl!:,. 

nnrnentc con el Jus 1\In.icnJi que es el derecho a castigar, es Jcclr, la 

fncult.nd del estado de conmill:lT la nslli::aci6n ~1cl delito con pcn."ls, r 

en su caso, irnponerlns y ejccutnrlns, resulta cviJente que <lo ningunn -

nnnera puede dicho derecho ser con(undhlo con la acción. 

A m.."lyor abtmdmnicnto, p..1c<lc a(inr.arsc que una facul ta.i.i (que derive de n.!, 

guna nom"l>l) no debe ser coníunUi<l.a con el mcJio establee.id.o para hacerla 

valer. fil ser titular de una ncci6n co;nprcnr.lc cicruun..::nte wia facultaJ,

pcro la acci~n en cuanto tal no es sino el medio establecido para prov~

car ln nctivid.:id jurísr.liccional con el objeto de poder realizar o nctu.!!,

liuir otra facultad. El ser titular de una ncci6n, coinprcndc la fncultnd 

de provocar ln actividad jurisdiccional, to<la ve~ que se cuenta con el 

elemento necesario p:irn tnl efecto, lu otra facultnJ. mencionada. es ln 

que (se pretende actuali:nr) para poderse nc~uali:nr requiere de la dccl, 

si6n del ~rgano Je la actividad jurisdiccional, por lo que antcrionncntc 

se provoc~ 6sta en uso de la facultad inicial e.entando por lo mismo con

cl medio necesario, es decir, ln acci6n. En seguida vcrcm:>s cuales son -

(18) Masari. l.n norma penal. Napolcs, 191~. 



73 

t.as principales características de la Acci6n Penal • 

.;:;;, L.'l Acci6n Penal es pública, toJa ve:. que persigue lo aplicaci6n de ta Ley 

l'cn.11 frente al ~-ujcto a quien se inllllta el delito, es decir, sin·c a la

rcalizaci6n de una prctcnsi6n esl.ital que consiste en l:i. nctuali~•1ci611 de 

conminaci6n penal sobre el sujct.o activo tlcl 1klito. 

., 

f..') Acci6n l'cnnl es íinica porqlu.: nb:1rc¡i todos los delitos cometidos o cyuc

sc hubics1..•n cometidos. &tponcr la c-xistcncia de plur,1lidnd de ;1ccioncs Je 

m.'lncra que existan tnntas nccioncs penales curro delitos hubiese cometido

un sujeto dctc-nnin.1da, rcsultn in.1dmisiblc pues In ,\ccit.n f'cnnl en cl1;111to 

tal, no debe ser punto incidental de factores de cl01sificnci6n (como el 

bien jurídico tutcl;ido) que son aplic:iblcs a las conductns c!C'lictiva~ .• 

J..:i 1\cci611 Pcn.11 es indivisiblc cn raz6n de que comprende n todas ln!': pc!.

son..1s que han porticipado en la comisi6n del Jclitn. A conti11u.>ci{m ~e -

transcriben Jos artfculos del C6Jiy.o Penal para el Distrito Fcdf"r,11 que: -

destacan precisar.ente esta carnctcr!stica.: Art. 27.t "t;o se poJr!í proc1:der 

contra los adtilteros sino a pcticJ6n del c6nyuge ofendido; pero curinto·6s 

te fon1ulc su querella contra uno solo de los culpables, se proceilcr.'Í CO,!! 

tra los dos y lo!> que apnrezcan COll}j codelincuentes"; 1\rt. 276 ";- Ctt.iJ1do

el ofendido perdone a su c6nyugc, cesnr:i to<lo procedimiento si no se hn 

dictado sentencia, ) .. si ésta se ha dictado, no proJucir:i efecto all,'lmO. 

Esta dispo!:ici6n favorecerá a todos los responsables". 

La Acci6n Penal es intrascC"nclente, en virtud de que esta limitadfl a la -

persona del responsnblC' del delito, es decir, se dirige hacia ltt persona· 

física a quien se imputa el delito. Hsta característica de In acci6n esta 

contcmpladn en el artículo 22 de ln Constituci6n Política de los Estados

Unidos Mexicanos. Existen desde luego otras caroctcr!stiC3S de lo. Acci6n~ 
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Penal, pero l<1s mcncionndns son suficientes, 

Ahora bien, para el ejercicio de la Acci6n, es nc-ccsario que se satisf!!_ -

gan dctcnninados requisitos expresamente scñalnJos en las Leyes, son las

condicioncs mínimas para que la acci6n se prolTtJC\11, es decir, los pres!! -

PJcstos del ejercicio de In Acc\6n Penal. 

El artículo 16 de la Constituci6n P1..,liticn 1-i:xicana, contiene esos prcs~

pucstos, y son: a) La existencia de un hecho u omisi6n que la Ley Penal -

defina como delito, es decir, In cnusnci6n en el n~do exterior de 101 he

cho tipificado corro delito: b) Q.l~ el hecho se atribttya a una persona f!
sica, toda vez que no puede serlo a una persona rroral: e) OJc el hc.·cho u

omisi6n llegue al conocimiento de la autoridad u 6rr,ano persecutorio, cs

dccir al Ministerio PIJblico, por rredio de una denuncia o querella: l1) Que 

la afinnaci6n del querellnnte o del denunciante ser.Cm el i:-aso, este apoy!!_ 

da por dcclnraci6n de persona digna de fe o por otros elementos de pfucba 

que h.lgnn presumir la rcsponsnbilirJad del inculpado: y e) ~e valorados -

en su conjunto los dotas ministrados por la dcclaraci6n del tercero o DY!:, 

riguados por el Ministerio P6blico, resulte prob:1blc la rcsponsnbilidad -

de la persona fS.sicn perfectamente hlcntificad.."I. 

No puede haber proceso si ln Acci6n no se inicia. su desarrollo se í1mda

en el interes del Estado de perseguir al responsable, con arreglo a tas -

nonn:is tutelares del procedimiento. 

En el ejercicio de la Acci6n Penal existen ndcnñs dos principios dircctrJ.. 

ces: El principio de la legalidad, y el principio de la oportunidad, mis

ll'OS que serlin nnnli:zados n continuaci6n: 

El principio de lo legalidad, encuentra su funcL'U!Cntaci6n en la n~esidad 

del ejercicio de la Acci6n, nacida en la subordinaci6n del 6rgnno titular 
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de clln a In Ley, Scg(m este principio, el ejercicio de la Acci6n es obli 

gatorio tnn pronto se vean satisfechos los presupuestos generales de la -

misma, y a los que ya se hi:o referencia. 

El principio de ln oporttmhlnd por su pnrtc, se funda en la convcnicncia

dcl ejercicio de la Acci6n. De ~cuerda con este principio, el ejercicio -

de la Acci6n renal podría omitirse por razones del interés p6blico por lo 

que dicho ejercicio podrin estimarse CO!l'O potestativo, 

Existe el plantcrun.icnto relativo :i. determinar si ci 6rr.ano de acusaci6n 

es libre para ejercitar o no ln Acci6n Pcn.ul, o si debe tener en cu1.>nta 

el interés del Estado, en un moll'Cnto tcnnin.ado, El principio de la legal.!, 

dad implica que invarinblcmcntc, debe ejercitarse la Acci6n Penal siempre 

que se encuentren satisfechas las condiciones mínim.'ls o presupuestos genE_ 

rnles que ya se nnaliznron, )' cualquiera que sea 1;1 persona contra quicn

sc intente. El 6rgano de ncusaci6n se encuentra subonlinado a In J.cy mi~

m:i, tiene que ejercitar la Acci6n tan luego con:o las condiciones legales· 

se encuentren satisfechas, es decir, el ejercicio de )a Acci6n Penal es -

obligatorio. 

En cuanto al principio de In oportunldnd debe considerarse que la Acci6n

Pcnol no debe ejercitarse cuando as! convenga a las razones del Estado, -

yo sea porque se turbe la paz social o se dallen intereses políticos o de· 

utilidad pt'iblica. Aquí se encuentra planteado el criterio de con\•cnicncia 

matiz.ando al ejercicio de la Acci6n Penal con un car~cter potestativo. 

La Legis1aci6n ~~xicnna reconoce e) principio de legalidad, y esto sign,!.

fica que si se encuentran satisfechas las condiciones legales, e1 6rgnno

dc acusaci6n no puede eludir el ejercicio de la Acci6n a pesar de que rE_

sul tc perjudicial para los intereses del Estado. 
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El rcconocimil·nto <le ;rn~ios ¡irinc.ipio!' ::i i:k· 1111•.1 lk ,·J:u:., es c.._,11· ,r, .. cia

dc ln or¡;nnizncifin c~tatnl '-flC' priva en un JT10r.1c:1ilL• ._'· tc·nan1.;.J1..i. !:!. \,,._ e~ 

t.ados Tot<1litarios, privn el principio d~ la 1.•port1_;:,;J-1.! ~.1crif: .. :1• ¡,,,,," 

en t.anto quC'cn l;1s dl111ocraci:is qs 1101111.:1 u .... Acci6n <'l principio lt:t:·1lb;ta. 

GC'ner:tl!_,,,nt~· se ha SC'i'laladn ¡p1~ la ,\cc1611 l'cn::iJ ~<· t~<'~.:1rr;.1J J,1 n t:~1\·l>s 1h: 

tres ¡icrío.fris: 

1) El th· ;,:-L"p;ir.1cl6~1 de lri /lcci6n, ::!) El ti•.! pn):-·~,n.1··;-',.1, 1.i.11 1·:·.1i-~~. r1·11· 

la ccn-.i~'11ai-16n :11 Ór¡:::ino _iu:-f·;:Ec,·ion:il y sed•:-.·_,-,·-. ;L; ,~,.i 1nt-.: -.i !!!::-·· 

trucci6n. Y 31 El d•! acu~;icifin, t'l:' c,¡·,ir·n·;i cnn (•I 1 ·:-•.:rito de:- cr."·]1:!;i:i· 

ncs y!"(' d, ~.irrolL1 Uurant(_• 1•1 ¡>.'r".rdn d<>J _i11jci0. 

El pcrío..lo de ¡1n:paraci6:1 de la Acci6n l'cn:tl ddit• (._·nn~idC'rar:.c CCl••Ll un -

pcrícxlo prcprocesn1, d!'bitlo a qu(' su rlt·!.'~rrollo cnrr.· ;, c:,rr.p d•:l (.i¡;.11m

titular <k In Acci6n, 5in que ~stc provoque la ;1ctivid:1d ju1·í:~rli(_cion•1l. 

J.os otros dos períodos st· Jc~;i 1Tol l ;in p..11.11 rl ;im.·r1t t' :1 I pro•:r·:<', tle rnr<lo 

que Ja rc1nci6n jurídica proccs;11 n.1cc C•)ll el pvrSodo d<' p1.·rsr-cuci<'-n. 

l.as c..>usas por la~ qur. st~ extingue la Acci6n J'cn .• 1, cf.t.'in scf!:il:iJ;;s con-· 

crctamcntc con el C&ligo l'cn:il en los ~dguicntc:-- artí ..... i•::-s: 

Articulo 91~ '1.;1 11ucrtc del ,Jclincut•ntc cxtiJl!~uc la ;\cci6n Pcn:1l, as! e~: 

roo las .sancicncs cr-ic SI' le hubi1..•scn imp.icsto, a exccpci6n dv 1:1 rcp;1r!!_-·

ci6n del daño, y ln de d1....-co;¡¡i,,o <lt· los instn.Jr:l'.'nt,·" CVi1 J, :o cr11· ~"' cn:~;t i6 

el delito r de la:; Losas que sean cf<...::to u objl·tn de él'". 

Articulo 92; "L'1 :1nmistíri c;i;:linguc la ,\ccil11 l'cnal y Jns ~;incicncs i11.p.1c_::_ 

tos, excepto 1.:i Tt.'par.ici6n del daflo, <~n los t6n11irms de la T.t·y 17.1c se di~ 

t11r.:- concediGnJola, y si no se cxpr(.·~.1rt'n, se l:ntend1:1·;í •111v 1:1 sanr.:i6n 11;':;'. 

n.11 y las sar11.:.iCJ1lC~ Ü11JtH~SL~€ st· cxt111 1~ucn con todo•; 5U:- cf~-.:t,,-., con 



rclaci6n a todos los responsables del dclito11 • 

~culo 9~.- "lil pcnJ6n del ofcn<lldo o del legitimado para otorgarlo, -

extingue la Acci6n Penal respecto de los delitos que solo pueden pcrs.!:. -

guirsc por querella. siunpre que se conJcda autes de pronwtclarsc scntc~

cln en segun.Ja instruicia y el rcO no se oponga a su otorgamiento". 

Artículo 100.- "Por la prcscrirx:i6n se extingue la Acci6n Penal)' las san· 

cienes, corúonnt!, ••• 11 

Es nuy iJaportantc, d.ist1J1&Uit entre la cxtinci6n del derecho de Acci6n -

Pennl de OJ)'O ejercicio es titular el Ministerio l'Ghlico, y la cxlinci6n

dcl derecho de ejC(..-Uci~n J)l.;nal que concspondc al ejecutivo. Resulta o_!! -

v~o que lu primera causa (y la m.'i.s 16;ica) de cxtinci6n Jcl derecho Je -

ejccuci6n penal es desde luct:o el cu:nplimicnto de la J'K..'11.a por p."1tlc del -

condenado. El c?-1igo Pen11l, en su título relativo ..a la cxtinci6n de la -

responsabilidad penal, scnaln tanto las causas de cxtinci6n de la Acci6n

Pcna.l cano las de cxtinci~n del derecho de ejccuci6n penal (indulto, y -

rchahili taci6n). 

Por ~ tim:i es importante sen.n.lar que ''Las causas de cxtinci6n de rcspons.:!, 

bilid:id penal, ya scu por cxtinci6n de ln Acci6n misma, o del derecho de~ 

cjecuci6n penal, no deben de ninguna manera coo!undi.rse con las dcnomi~

das circunstancias excluyentes de responsabilidad, cnuncinda.s por el ª.!. -

tic.üo IS del C6digo Penal". (19) 

(19) González de ln Vega Francisco. El Cocligo Pcn."l} cancntndo Ed. Porr6a 

Z.'6xico. 1978. 
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3.2 LEGITIJ.t·\ClGi Y OOAD\1JVANCIA. 

Respecto al concepto de lcgi timaci6n p..icJcn hacerse las mi~1s consider!!_

ciones hechas cuando se tratd el concepto de tutela en el capítulo ant~ -

rior. Tradicionalrrt!ntc se le entiende como un concepto civílista el cu..11-

implica ftmdamcntalmcntc la ntr~buci6n al hijo natural de los derechos j!! 

rídicos del hijo legitimo. puro desde luego, este no es el signific.1do a

sentido de dicho concepto que ha de nnal izarsc en este punto, tocl:i vez 

que dicho an."il is is es sobre su lnq>l icaci6n proccsai. 

El sentido o significado del concepto que ahora nos ocupa, se refieren 

la calidad o clase de la intcn'cnci6n o participaci6n de los sujetos en 

tm dctcnninado proceso. Lo nntcrior será explicado brc\·cmcntc, sin rcf~ -

rcncias tc6ricas, atendiendo mas bien cuestiones pr~cticas y concretas. 

Tcncinos por una parte la llrutnda legitimaci6n en la causa, y por la otra, 

la lc{:itiJn,,ci6n en el p1'0Cl'SO, CorrlillmCntc suelen manejarse los tfnninos -

causa y proceso indistintamente, coino si ambos tuvieran el misrro signi(!.

cndo, y esto no es correcto (en el rubro de Jns prom:icioncs es flicil oE_ • 

servar ln afinn.1ci6n anterior), mas sin embargo no nos ocuparcnvs aqui -

del problema de tenninologín correspondiente, y bastará con hacer tL~a dis 

tinci6n tom.mdo co1110 pt.mto de partido prccisruncntc el concepto que se Mf!. 

liza, es decir, el de Legitilll."lci6n. 

La Lcgitimaci6n en la causa es aquella que tienen las personas relacion!!_· 

das directamente con el fondo del astmto, por cjcn:plo, el ofendido por -· 

algón delito tendrá dentro del proceso correspondiente, un., Jegitlm.1ci6n

en la causa. En cambio, la Le~itimaci6n en el proceso es aquella con quc

aientan las pcrsoruis rclacioruidas yn no con el fondo del proceso, sino -· 

m.'ís bien con la foTI!\3 del mismo, por ejemplo, alguien que este autorizado 
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pnrn el efecto Je recibir notific1cioncs cte. 

1.a. Legitimaci6n en ln causu ccmiprcndc m.i.s bien derechos de fondo o de sus 

tancin. en el caso del ofcn<lido por tn1 delito par<i sccuir con el mismo -

ejemplo, puede referirse al derecho que aquel tiene de que se le repare -

del d.i.ño sufrhlo por la rcali:.11ci6n del ilícito. La Lcgitim.i.ci6n en el --

proceso se refiere m..i.s bien a derechos rclnth·os a ln. tramitilci6n <lcl PI'2. 

ceso, es decir, aquC'llos contcmpl:tllos por las nonn.1s adjetivas o bien ins 

tntrno!ntalcs, 

El artículo 93 del C6digo Penal scfiala cotoo una de las c.1usas de cxlin -

ci6n Je la Acci6n Penal, el pcn.t6n del ofendido o del lcgitim.1do par.1 ••• 

otorgarlo. Esta referencia nos sitvc para desarrollar el planteamiento -

rcspt·cto n dctcnninar si In clasificaci6n de la lcgiti.maci6n depende e~ -

clusivruncnte de la persona que interviene en el proceso, es decir. si !o

que Jetennina lo clase de la legitimaci6n es solamente la rc1nci6n que --

tenga dicha persona con el fondo o la fonl\.l del pro::cso. 

La regla general es lo que yn se estableci6, o sea, tienen legitim:ici6n -

en Jn cru1sa los relacionados con el fondo del proceso• y tienen lcSti tim.2-

ci6n en el proceso los relacionados con su fotm.:1 o desarrollo. 

La. variante es respecto a ~e puede aceptarse que nl estar relacionado 

con el fondo del proceso, se puede estarlo también con su desarrollo. En

cl artículo precitado, se puede entender. que el ofendido (legitimado en -

Ja causa) pueJc otorcar el pcrd6n para extinguir Ja Acci6n Penal y con -

ello influir directamente en el desarrollo del proceso, es decir, actuar

tnmbién como legitimado en el proceso. En cambio. si el pcrd6n es otorg!!_-

..-. do por un tercero, este actuará por estar legitimado en el proceso. Un -

ejemplo de esto es cuando dicho per<l6n es otorgado al responsable, por el 

ESTA 
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9f LA 
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apóderado general de una persona nDral, toda ve:. que los efectos del del! 

to son sufridos por 6sta y no por aquél, que catta ya se cstablcci6, tiene 

lcgitimo'lci6n en el prcx:cso. 

El concepto de cooJyuvancia esta contcqilado por el artículo 34 del c6d,!

go Penal para el D.F. el cual s~futlü que la rcparaci6n del dafio que dcba

scr hecha por el delincuente tiene el car~ctcr de pena p(Íblicn y se cxig! 

r6'. Je oficio por el Ministerio rtiblico, con el que podrán coadyuvnr el -

ofendido, sus derecho-habientes o su rcprcscntnntc·; en Jos ténninos que 

prevenga el C6digo de procedimientos penales. CO/TIO puede entenderse, la 

coadyuvancia itqllica una fwici6n especifica y ~á.sicnncntc de colaboraci6n 

con el Ministerio rGblico. 

Ahora bien, no solo el ofendido puede realizar dicha funci6n, sino t~ -

bién sus dcrccho-h.,bicntcs o sus representantes!!' atendiendo a la finD:l! 

dnd de In propia coadyuvancia puede aceptarse que qucdaríri comprendida en 

el aspecto de intcgraci6n o f'onraci6n del proceso. 

A mayor nbund.amicnto, el nrtío.ilo 9T del c.&ligo de Procedimientos Penales 

establece que la persona ofcndidn por un delito, podr& poner a dispos,! -

ci6n del Ministerio l'Gblico y del Juez instructor, todos los datos que -

conduzcan a establecer la culpabilidad del acusado y a justificar la rcP;!!_ 

raci6n del da.no. 
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3,3 on l.A Rfil'RESENTACIOO. 

Los aspectos funJ.mncntnlcs respecto n ln rcprcscntaci6n ya fueron scfial!!_

dos aunque llU)' brcvcmcntc en el Cnpitulo 1, y es conveniente indicnr quc

sc hi%o de esa m.,ncra en atcnci6n n que soln:ncntc se nnaliz6 com:> rcfcrc!!. 

cia, es decir, no se considcr6 ~orno tctl'l.'.l primordial de esta T6sis. 

Para desarrollar este punto se tomar& como base algo ya nrncionado antcs

y que es precisamente que tmo de los prcsu;n1cstos r.cncralcs del ejercicio 

de la Acci6n Penal es el que tmn vez. vnlornr.los en su con.hu1to los clcmc!!_

tos de que dispone el Ministerio P(íbJico, resulte probable la rcsponsnb.!,

lidad <le \Uln llCrsona física y perfectamente idp-ntificn.L.1. 

Una de las principales cnusns del no ejercicio de la Acci6n Pcn.:il (no co!!. 

fundirlo con cxtinci6n de la mism:l), es precisamente Ja no ntribuci6n del 

delito n ln persona física pcrfcctnmcntc identificutla. En relnci6n n esto 

es oportUno transcribir el artículo 29 de ln Ley Org5nica'de ln Procurnd,!;!_ 

ria General dC Justicia del Distrito Fedcrnl. ''l..as Agencias In\'cstignd~ -

ros del ~Unisterio P(Íblico y las ~~sns de Trtinitc perfeccionarán la averi 

guaci6n previa que sea de su competencia. h.'lstn que quede en cstndo de -

consignaci6n o de consulta de arcltivo o rcservn". 

Ahora bien. resulta obvio que un delito no puede ser atribuido a tm.n pe::,· 

sena IJ'l)ral. es decir, esta no puede ser considerada como responsable de -

un acto {licito. Por otra p.:irtc, la cntmciaci6n que hace el C6digo Pcn.31-

rcspecto a las personas responsables del delito, se basa esencialmente en 

la conducta de las mismas dentro do la realizaci6n del ilicito. y en su -

articulo 13 scftala que son responsables del delito los que acuerden o --

preparen su rcalizaci6n, los que lo realicen por si. los que lo realiccn

conjuntamcnte, los que lo lleven a cabo sirviéndose de otro, los quc·dE_ -
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terminen intcncionaJrncntc a otro a canctcrlos, que intencionalmente pre!_ 

ten ayuda o auxilien a otro para su canisi6n, etc. 

Trutbién rcsultn obvio el hecho de que no solo la persona física p.lcde -

ser sujeto pasivo del delito, es decir, admitir que la persona moral no

plcda ser sujeto acti\'o del {licito, no implica de ninguna mncra Cf.JC no 

rueda ser sujeto ri;1sivo del mismo. 9.Jpongamos un robo a rualqJicr empre

sa, en el que se .sustraigan de la misma diversos objetos que integran su 

mobiliario. Estos bienes no son propiedad de alcún empleado, sino de )a

propia empresa, por lo tanto el delito se cometió en agravio de 6stn. 

Ahora bien, debe considerarse un aspecto especial en el sentido de que 

una persona moral p.Jcdc estar obligada a la rcp.'lrac:i6n del d.lfio. 

El nrt!culo 3Z del C6digo Penal scl\aln que cstan obligados a reparar cl

daflo, los ducnos, anprcsas o encargados Je negociaciones o establccimic.!! 

tos mercantiles de o.ialquier especie, por los delitos que'cancten sus -

obreros, jornaleros, anplcados, danésticos y artesanos, con llEtivo y cn

cl dcscmpcfto de su setvicio. 

El artÍo.ilo precitado menciona tanto a personas fisicns caoo a personas· 

morales (fll11'rcsas), pero en ruOOos casos se trata de terceros y no del -

delinOJcnte o sujeto activo del delito. 

El artia.ilo 34 seftala que la reparaci6n del daf\o que deba ser hecha por

cl del incucnte, tiene el car.fctcr de pena p1bl ica y se exigir~ de oficio, 

en cani>io, OJando dicha rcporaci6n deba exigirse a tercero (persona fisi 

ca o moral), tendrá el carácter de responsabilidad civil y se tramitar'

en fo1111a de incidente en tos t6nninos que fije el propio c6digo de Proc!, 

dimientos Penales, es decir, la persona moral no picde ser responsable -

pena111ente, ni siquiera en lo relativo a la rcparaci6n del d.1no, pues C.Q. 
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mo ya se indic6, a.iando este obligad<l a ello, tendrá el car5ctcr de rc1!

ponsabilidad civil. 

Regresando al artfa.alo 32, debe rr~ncionarse cpc cfcctivruncntc obliga a -

reparar el dano a dctcnninadas pcrson..~s morales (corno terceros), y dicha 

obligaci6n recae en 13 persona f!?Oral en sí y no en sus representantes, -

al scl'\alar empresas, sociedades o agrupaciones y al mismo listado que dc1!, 

de luego también es una pcrson:t mor11l aunque en el artículo 25 del C6.:il

go Civil se menciona el concepto de naci6n. 

En el procedimiento penal queda de m.:1nificsto la i.t·1Xlrtancia y 11;1turalE_

za de la rcprcscntaci6n como un.'.! instituci6n auxiliar. El nrt{culo 27 -

del ordenamiento civil sustanti\'o scfullél q..ic las pcrsonns mornles obrnn

y se obligan por mc<lio de los organos que las representan, y el ordcn.i-

micnto pcn3l sustantivo indica en su capitulo relativo a la iniaci6n del 

procedimiento, que las quercl lns prcscntndas por las personas morales 1 -

podrán ser fonrultalas por apoderado que tcngn poder general para pleitos 

y cobr;in:z:as con cltiusuln especial, sin que sc;i neccs01rio aa.ierJo previo

º ratificaci6n del consejo de ndministraci6n o de In asamblea. de socios

º accionistas ni poder especial para el caso concreto. Para las qucrs_ -

llas presentadas por personas físicas, ser6 suficiente un poder semcja!!.

te, salvo en los cnsos de rapto, csbJpro o adulterio, en los que solo se 

tcndri por fonrulnda directamente por nlgunn de l;:is personas que so co!!

sideren como parte ofendida, es d~ir, las personas que hayan sufrido n! 

gún perjuicio con motivo del delito, y tratandosc do inc:ipaccs (que es -

donde interviene la reprcsentaci6n), a Jos ascendientes y, a falta Je é! 

tos, a los hcnnanos o los que representen a aquellos legalmente. 
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3.4 OFICIALIDAD ca PROCEDIMie."TO row.. 
En términos generales el ejercicio de ln Acci6n Penal se inspira en dos -

principios: 

1) El principio ofici."ll si se prooucvo por el Estndo y 2) El principio -

dispositivo, si se ejercita por particulares. 

En ~~ico, el ejercicio de la Acci6n Penal se rige por el primero de los

principios nntcrionncntc scfialndos, toda vez q.Je únicamente In ejercita -

el Ministerio l\1blico cano 6rgano estatal. Rcspcct~ al principio disposi· 

tivo podrfn scf\alursc sin C!Tbargo, que la ley tani>il!n lo admite aunque en 

un carácter subsidiario, t.."'11 cunnto que el mismo Ministerio J\'Íblico no p..1~ 

de ejercitar la acci6n sin q...ic mc<lic dcruncia o q.icrclln. Esta afinnaci6n 

es wcstionablc atendiendo en primer lugar a cp.ic tanto la dcruncia cano -

la querella son prc~-up..1cstos del ejercicio de la Acci6n Penal, pero 6stc

cs definitivamente solo del ~linistcrio I\'iblico. Por otra parte. es obvio

quc la deruncia (o q..tcrella scg(in el caso) es indispensable para que el • 

6rgano estatal de referencia p.1cda ejercitar la Acci6n Penal. p.ies ¿Como

podr1a hacerlo si ni siq.iiera e~tn enterado del sup.iesto {licito?. Por lo 

anterior, q.icda cano posibilidad admitir q..ie la Ley Penal tan:bién rccon~· 

ce el principio dispositivo en el ejercicio de la Acci6n PCtl31. 

~icamcnte, la adopci6n del principio de la oficialidad del ejercicio de 

la Acci6n Penal, exige la creaci6n de un 6rgano estatal q.ic sea prccis!!_-

mcnte el encargado de praoovcrla. En M&:.ico, este 6rgano es el Ministerio 

P6blico, concretamente, el art{a.tlo 21 de la Constituci6n Pol{tica scftala 

q.ie la persecuci6n de los delitos incunDc al Ministerio Pl'iblico y a la -

Pelleta .J.Jdicial, la cual estar& bajo la mJtoridad y mando inmediato de 

ª"'61. 
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El ejercicio de la Acci6n Penal corresponde exclusivamente al Estado el

cual aJcntn para dicha funci6n con el 6rgano dcnaninado Ministerio Públ! 

co el cual a su vez no requiere de ningi1n otro 6rgano o particular sea -

o no ofendido por el delito. La funci6n pcrsea..itorin canprende dos fases: 

La invcstigaci6n del delito y e! cjcn:.icio de la Acci6n Penal, 

Es importante scf\alar que la nctivitlar.l propiamente judicial es decir, la 

actividad del Juez, debe ser provocada por el ejercicio de la Acci6n P~

nal y los actos de• iniciativa tale$ cano la dcrunci:i o qucrl"lla según -

sea el caso, deben ser realizados por los p-:irtirularcs o los 6rgnnos a -

quienes canpctnn, ante el Ministerio l'Úblico y, no nntc el 6rgano Jurí~-

diccional. 

Las caractcr!stic:.as de la instituci6n del Ministerio P6.blico son las s.!_

guicntes: 

1) La dependencia del poder ejecutivo (del Presidente de la Rcp1blica 

por lo q..ic respecto a la fc<lcraci6n y al Distrito Federal, y delos Gobe.r. 

nadares de los Estndos). 

2) La unidad en el mando, n cargo del Proc:urndor General dela Rc~bl.icn, 

del Procurndor General de Justicia del Distrito Federal, y de los Proru· 

radares Generales de Justicia dentro de los respectivos ~itos de C<J4P.! 

tencia Constitucional. La pluralidad de flmcionarios de la instituci6n,· 

constituye sin enbargo, una unidad org!nica. 

3) Cada uno de los funcionarios de ln instituci6n representa a 6sta y no 

cbra en nart>ro propio. 

4) La subordinaci6n, tanto administrativa c<9> funcional, de la Policin

Judicial al Ministerio R1blico. 

Respecto a la idea de CfJC en Mb:ico la &lprema Corte de Justicia ha co!!: 
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vertido la exculsivids.d del Ministerio Público para. ejercer la Acci6n P~

n.i.l en un poder absoluto sujeto ~c.aincntc a la voluntad del 6rgano, el -

lk>ctor Femando Arillo Das scfiala que sin desconocer los criticas adVc.!,-

sa.s al respecto, considera adecuada tal cquiparacitin atendiendo a la nat!! 

raleza propia de la Acct6n. Si Protege la potestad de penar las conductas 

doscrit.as caoo delito en el c6digo Penal, y dicha potestad corresponde -

exclusivamente aJ. Estado, es 16gico que 6stc, por medio de su 6rgano pc!.

sccutor. goce de albedrío para decidir si provoca o· no la actividad juri,::. 

dicciona.l. cncamin.1d.'.I o convertir la punibiliüad en [1tn.ici6n. 

''fil Ministerio Pl1blico, un.a vez que ha ejercitado la. Acci~n Penal, se CO!!, 

vierte do autoridad en parto, y por ende, extinguido el período de prCP.:!

raci~ del ejercicio de dld1.11 acci6n, carece do íncultades de invcstig!_ • 

ci6n. La 9.Jprema Corte de Justicia de la Na.ci6n ha resuelto que despu6s -

de Ja consignaci6n que el Ministerio rGblico hace u la autoridad Judicinl, 

tennirul la averigw.ci6n previa y el Ministerio PGblico no debe seguir --

practicando diligencias de las cu.alcs no tendrá conocl.:nicnto el Juez ~ 

ta que le sean ranitidas dcspu6s de la consignaci6n y es inadmisible que, 

al mismo tiempo, se sigan dos procedimientos, lUlO ante el Juez de la ca~

sa y otro ante el Ministerio rGblico. Fn consccucncJ.a, Us diligencias -

practicadas por ol Ministerio P6blico y remitidas al Juez con posteriori,

dad • la consi¡naci~, no piedcn tener valor alguno, ya quo proceden de -

parte interesada, cCIQO lo es el Ministerio l'<iblico, y que esa 1nstituci6n 

solo p.1ode practicar validamentc dili¡cncias de avoriguac.i~ previa11 (20) 

Una observaci~ nuy interesante es la que resulta do lQ'Wllizar cCJDparntiV_! 

mente el Art~culo 184 dol ~i¡o Federal de Procedimientos Penales con el 

Articulo 4• del ~o de Procedimientos para el Distrito Federal. 

(20) Arilla Bas FcmMdo. ''El Proc:cdJm.iento Penal en M6xico" Ed. Kmtos. 

M6xico 1981. 

-----·--·---
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El primi!ro onlena que la cmsignaci6n se haga hasta que se rc<man los -

requisitos del articulo 16 Constitucional en tanto que el segundo, facu! 

ta al Ministerio PGblico para que pida a la.Autoridad Judicial todas --

aquellas diligencias necesarias hasta dejar canprobados los requisitos -

11eneionados, es decir, los presupuestos de la Acci6n l'enal. Ahora bicn,

este artículo no da al 6rgano jurisdiccional facultades propian?nte 1!!. -
vestigndoras ni persecutorias pues limita su funci6n a la práctica de -

las diligencias que te pida el ~linistcrio rGbtico, convirtiéndose de n!

guna manera el 6rgnno jurisdiccionnl en auxiliar del persecutorio • 

.., El Ministerio (l(Íblico no deber& solicitnr del Juez durante la avcri&tJ:! 

ci6n previa, más diligencias que aquellas que sol~ntc puedan ser prnE_

ticadas precismrcnte por la autoridad judicial por scnalarlo ns1 la ConA, 

~ituci6n o Leyes secundarias. 

En nuestro país desde la vigencia de la Constiruci6n Política de 1917. -

se consogr6 el monopolio de la Acci6n l'cnal por el Estado en manos de tm 

solo 6rgano que es el Ministerio l'Ghlico. y la jurisprudencia ha sosten! 

._. do que le corresponde exclusivamente su cjercic;io. Sin cnbargo, la SUpr~ 

ma Corte de Justicia establec16 que 0 Si bien es cierto que el Mlnist.2, -

rio l'Gblico ese& encargado do reprsentar a la sociedad ante los trilJunA

les, de perseguir los delitos y de acusar a los autores, caq>lices y e.!!.

cubridons de ellos, tantJi6n lo es que ~sta funci& no excluye el de~ -

cho de los querellantes o acusadores para exigir que se practiquen todas 

las dilipncias necesarias, en su concepto, tendientes a den>strar la --

• 
existencia del hecho y de la respcnsabilidad que atribuyen al acusado, Y 

el hecho de que el Ministerio Pdblico pida que se declare que no hay d!!,

lito que perseguir, no es obsdculo para que el tribunal de alzada mnde 
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practicar, a pctici6n del qucrcllcntc 1 las diligencias que 6stc 

juzgue necesarias para el esclarecimiento de los hechos". 
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4.1.- REFau:J\CJ,'\ 1T:DR1C.I\ 

Rcsponsabili¿,:u.J es el término que en el lcngu:ije jurídico, indicn ln s]:. 

tu:ici6n en que se cn-;ucntrn el sujeto que ha violndo LU\3 obl ir,nci6n o -

cnusaJo un d:iñ:'.l. El concepto de la res¡mnsabil icl.i.d tiene diferentes ~

bito!"· de npli.c:•ci<.i1., y se habla asi poi· ejemplo, dt• rc»pon:;abilicb.d cl,

vil, r-~.:11:1.l ·••kiini:.:r:1tiva, cte. 

B.'Ísicani<!nt:c la TCspvn:<ahilid'ld penal C!> aquella qt.li! se refiere a la I'!:,

laci6n que se "Stablt.·..:t.· entre el ~::tado y el !>-Ujcto que haya violado lm 

dcb~r juriJico p• .. ,nal.;r_·ntc sancion.111'), y ccir..ctc por tanto \U\ delito, 

La dor.rn..1tica Clásico Jurídico l'cn:1.l ha sostenido cot00 fwl<l.lmcnto de su

sistcrr.a, la dist i11ci.Sn entre el aspc.-cto ex.temo y objetivo y el asrc=_

to interno o sut:ijct!vo dul delito. El primer aspecto cor::prcndc la aE._ -

ci6n entendida en ;;cntido rutu:r:tlista cono la c.:iUsaci6n de un crunbio en 

el nundo exterio;- por wm ccmducta corporal, El aspecto interno del d~

lito se refiere por completo a la culpabilidad, La culpabilidad es la -

rel•1ci6n siquica del autor con el ASIX'Cto externo del hecho, cstn rcl!!_

ci6n siquicn torna ln.:> fornus·dcl <lolo o de la culpa, que a su ve:. con~

titurc las cla.::.c!> de la culpabilidad, 

El ~!>pecto e:x.tcn10 rl:prcscnta el tipo y constituye, en la medida en que 

otros preceptos jurídicos no se opongan, la antijuridicidad. La contr_!

posici6n oDJc°'ivo - subjetiva es identic:n a la contra posici6n antijur.!, 

dicidad - cu1pabiliduU, Tentativa)" consumaci6n autoría y participaci{m. 

se reswncn cO?no fonnas en que se presente el delito, como nodificaci~ • 

ncs de la fonTI.'.l fundamental caracterizada por la ncci6n ejecutiva y cl

rcsul tado. 

En su teoría de las normas de deber, Goldschimidt senala que al lado de 
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cada norma jurídica que exija una conducta exterior, se debe suponer la 

existencia tácita de una nomn de deber, con arreglo la cual el autor -

ao"ll debe dirigir su conducta interna. La culpabilidad consiste en la viol!!_

ci6n de esa norma. 

En su desarrollo interior, esta teoría se une con otra relativa al cl~

mento constante de la culpabilidad que encuentra la caractcr!sticn coE: 

tenida en todas las acciones culpables, en Ja cxigibilidad que pueda -

resultar de las circunstancias concomitantes si diChas circunstancias -

le quitan al autor la posibilidad de dirigir su conducta interna de CO!!. 

formidad con la nonn.,, desaparece entonces el deber, y así Ja conducta

jurídica no le es exigible. La incxigibilidad se presenta por lo tnnto

CCllll el concepto fund:uncntal de la cxclusi6n de la culpabilidad. 

De este modo, el concepto sicol6gico de la culpabilidad, propio de Ja 

dogm6tica jurídico-Pcn.~l cl6sica, abdic6 en favor del concepto nonnat!

vo de la misma, pero de ah{ no se sac6 la conseaencia necesaria de el! 

minar los elementos sicol6gicos del concepto do culpabilidad. 

Para Graf Zu Dohna y Von Weber las acciones finalistas y las causnles,

al igual que los tipos de los delitos dolosos y los culposos, por su 

principio fllismo son recíprocamente independientes. Wolzcl en cashio, S,!! 

bordina las acciones dolosas y las culposas, ante todo, al concepto g~

n6rico c<lllm do 8cci6n finalista. Las primeras son acciones tendientes

• su fin y las sc~das son cnusncionos tendientes a un fin que se ~

den evitar. 

Las sizrples causacianes no encajan de ninguna manera en el concepto J2-

,_ rfdico-pcnal de acci6n. El mmcnto de la finalidad (reducido en caso de 

los delitos culposos a un solo memento de referencia) le pcnn.ito pensar 
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que es posible comprender las acciones dolosas y las culposas dentro de 

un solo concepto de acci6n, el cual a:amc por lo dcOOs, In funci6n dcl

concc-pta naturalista <le aqu"lln, de servir en el !>istl.•m.1 cor:n conccpto

gcn6rico de 1 delito, Siguiendo esta s fntcs is conc1.•ptu.11, vence y <l i 5li!}_ 

guc los delitos do lusos y los c,ulposos porque no t icncn ninr.{m tipo o~

jctivo conún de inju~to. 

El sistcr.-.'I que dcs:1rrolla :.t111rnch S(: apoy;i 1._•n l:i~ idl':..s anteric:rvs, 

Este autor rccha=a el concepto fi11.'.ll 1:;t:1 J•: ::ic.: i6:i c0!TKI cmh·cpto cor;Útn· 

de la ncci6n p.1ra los delitos culpnscis y lo:' dr1lnsos, tr.1tan.!o J,, 11!: -

gar a un ccnccpto de acci6n <lplic:1hlc a las J:..is cl:1···t''- J,~ d~~lit(•s, Sí'i'E_ 

rnnJo el resultado del concepto de ncci6n en los delito'.• mat(•rinlt..'s. P.!,!. 

ra el In ncci6n es 1mn coruh1ctn tlornin;1,Ja por 1:1 \'oh:nt::d, pen• <p(• so.:.:_

ticne el p.mto Je vist:i de que el tipo de los delitos dC1losos consistc

cn un:i parte subjctiv;t que caractcri::n l;i <lirccci6n de la V(1l1mtnU. del

.autor, y Wl.:t parte objcti\'a que cshoza la actuaci6n de la voluntnd. 

En el ámbito Je los delitos culposos, 1;:1 U.ificuJtaU. de nplic~,., el der.~: 

cho consiste en dctcnninar las fronteras d(" las c:<igcucias que se fOITot.!_ 

la .a la pruU.cncia y diligcnciot del mi~iro de la socicJ.1.Ll. A la sol':!_ 

ci6n de este problUIL1. no puede contribuir en fornn directa la teoría d.!_ 

recta de la ncci6n, que sin embargo, hace posible un conocimiento tan -

i.nqiortante para el tratm3lcnto dogrr~tlco y sjstcr.~tico de este grupo de 

delitos, que forma una categoría propia frente a los delitos dolosos y

que el concepto de Ollpa nbarca en fonn:i igual los momentos de la ant.!,

juridlcidad y ln culpnbilidnd. 

La diferencia entre antijuridicidad y culpabilidad según el deber ser y 

el poder, coioo lo hace Von Weber, pennitc también separar claramente --
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los dos elcrrcntos en el C8lit'O de la culpa. El deber de observar unn Ce.!! 

ducta prudente en relaci6n con la posibilidad de causar un resultado s.2 

cialmcntc daftoso, contiene la norma con que se mide la conducta del a~

tor, la capacidad concreta de CUl!t>lir ese deber de a.aidado incide en la

cucsti6n del poder. 

Graf ZU Dohna limita el tipo del injusto a la causaci6n del resultado -

a la !alta de dolo, El deber de dirigirse es para 61 elemento de la cu! 

pabilidad, Wclzcl niega la posiblidaJ y tnmhi6n la necesidad dogm5ticn

dc un tipo de injusto separado de la culpabilidad, para los delitos cu! 

posos, En la culpa inconcicntc el tipo de injusto depende siempre de la 

capacidad de Clllp:ibilidnd del autor, y por rcgln general tarnbi6n en In

culpa concicntc, puesto que Gnicamcntc para el autor capaz de culpabili 

dad la causnci6n del rcsultndo es finalmente evitable. 

Respecto a las ideas anteriores, a la continuaci6n se transcribe un C_2-

mcntario de Richard Busch: "Creo que este conocimiento obliga a aver.!. -

gu:1r si en el Derecho Penal f.b<lcmo, que hace de ta. volwttnd humana. el

.punto central del concepto de delito y en general de todos los canee~· 

tos penales, existe alm campo para la figura de los delitos culposos. 

Cicrmann indic6 recientemente que los delitos culposos tienen poco de C.2 

llÚl con los delitos dolosos y que rru::has cuestiones de la teoria del d.= 
lito soo. irrelevantes para ellos. La considcraci6n de la culpa cano fo!. 

ma de la culpabilidad, en el mismo plano del dolo ha ocultado el hccho

do que los delitos culposos so.o un cuerpo extrano en nuestro derecho ~ 

nal, tanto desde el punto de vista dogm.itico C<ml desde el punto de vi_! 

ta politice criminal. Casi en todos los casos coloca a los jueces ante

decisiones difíciles, tanto respecto n la cuesti6n de la culpabitidnd -



COlllJ en relaci~n con la medida do lo. pena, a lo que se unen royor o m~

nor grndo, el momento de la C..'lSualidad y con este, el de la arbitr:iri,!

dad. 

"La propuesta de GeTIIWUl de rec.hn::ar la rulpa CCIOO íoma criln.inal de ln. 

aü¡ubilidad y en su lugar crca,delitos dolosos do cxposici6n n peligro 

o limitarlo a medidas preventivas, me parce.e merecer nucha consider:!, -

ci~n11. (21) 

Concretamente la teor~n fi..nalista lo que estudia es el objeto o la fin!, 

lidad con que el sujeto prctcndi6 realizar su conducta, y se denatllna -

as~ p..aesto que no se inclina tanto al resultado objetivo sino n la íin!. 

lidad subjetiva. Se~ esta Tesis el resultado pmiblc seria aquel quo

hubiesc sido siempre el resultado querido. [.o nnterior equivaldría a d.!:_ 

jar sin efectos los delitos de impnulcncin y sancionar de cualquier ~

nera la tentativa, llegando h.'lSta el grado de que la sancl6n de esta -

fuera de la misma magnitud que la del rcsul ta do. 

(21) Bu.sch Richard. Jbiemas Transformaciones en la Toor~ del JJelito. 

n.is. Bo¡ota. 1969. 
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4, 2. • APIU!ClACICN CRITICA. 

lns idcns cxprcsn<las en la breve rcft'rcncin tc6rica, han de ser consid~

radns para c1 desarrollo de los tcn~s siguientes, en el sentido de que -

In con<lucta del sujeto uctivo del delito, puede verse influida por d.!, 

versos aspectos y cif'CW'.st1:.11ci~s en cuanto a su tipifü:aci6n y pcncl,! 

d:td, 

Ya ind•~;,:.1·nllicnll:í7'.cntt' d ... ln qo.:.· se p\!cJc o .. ·:-,.:ic1 .. ;r l~·";¡i:-.:1.,_, n los el~ -

mcntos dt:l dclit{1 1 scnn cbjcti\'os o st.~1jct!vo5 0 (C(, .. n lo r,.;:-ncionado rc~.

pc.-cto a ln nc...:iG:1). nho1.i ~·: •'.h:· c0;1s:Jvr.::· y \},: .·;·, -,l!:ir el plar.:{'2. -

miPnto riatcria dc C$!:1 Tc:~ic., quc. c3:.crv:.am.:ntt• :;t• trai.hlcc· C'll ttnalizar 

int(•gi-¡1ln,f'ntc, n:tu..::110;. pc1!1t·~,; ~~~ i1.-..:iJc11cia d~ la p':'rsonnlid:.uJ jurtd..!_ 

ca en los delitos. 

lb1 c)c1":p1o l1 ~ cc1;-o ¡r,1':-~·~ \:c:r~·~ i1~<1,:~, 10 11·1 sh·>.'T't Je tlcrc.:ho pc-nal por

Ji\'•:r~.is cji-.:\u1_;t;;:1ci·1·· C'- iJ1t•.n.·:-é·,;, e:: el c;t:: $C pu1».!~ O~ltC"ncr del cst~ 

c!io que l?."1:1-:-. 't.'cl~.cl r·-·.:11i::n cl,•] tci.._~ tk ln T•'Cl~n de ln A-:ci6n Finali.?_ 

tn, este outor c!'>t11-r• qu~ ul t'~~n;·~h:> pc¡:al d~l 11;icion.i.l-:"O('i:1li~mo, sa 

le puc .. 1~~ ca;actcri~:ir CO'"'(.I C.\:trcr.k-:;b.:,:.~ntl' 11tilit~trio y n'.lttll'3llstn, seri:~ 

lando C'Ol'JoJ alt.'llnos d'-' -'>US prinripio.o fur:,!:>.'1:·ntalcs, 111~ fJ,-.as Je que -

.lu.,;to es lo Util al l'ucblc, )' q,w la pena es un r.r.Jio de la lirnpicz~ b.i!!. 

16gica del mismo, 

El nncionnl-socin1isoo p1ncticruo~nte nnu16 lns garantías del Esta.do Jur!. 

dico que Je por sí se consid~raba coroo un cuerpo cxtrruio, y puso en el 

lugnr de los sujetos indi\·iJuos y sociedad sus vnlores centrales; Pu,!!. 

blo, Naci6n 1 Ra:o. 

La pena Cu& degradada a una pura medida finalistn de defensa social. al

.Juez te fOO fijado el papel de W1 mero enplcado administrativo, que 
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debía tener mti.s bien ln taren de prcvisi6n y scgurilL~d, que la de la -

aplicaci6n del derecho. 

Para el nacional-socialism:J era especialmente fácil continuar teorías 

anteriores y desvirtuarlas en su sentido. En las discusiones sobre la 

~ibilidad del aborto se hab1~ in¡luesto, rrucho antes del ndvcnimicnto

dcl nacional-socialismo, la idea de que su prohibici6n no se basa en la 

inviabilidad de la vida htunann en fonn.~ci6n, sino en el interés de la -

política demográfica rlcl Estado, El nacional-sociaiismo realiz6 cfcct.!,

Yru'lCntc esta idea: Cuando en los afias de gucrrn miJJoncs de obreros del 

Este fluyeron a Alemania, el Ministro de Justicia del Rcich fu6 autor!

zado, por on!ennnza el 9 de ~~rzo de 1943, para exceptuar a las pcrs_2 -

nas no pertenecientes al pueblo Alcmfut de la prohibici6n del aborto, ~ 

·mo el·F.stado no tenia interés en el aumento de estos pueblos extrnnj..!:_ • 

ros, dcj6 en ellos el aborto libre de pena. Aquí se dcmoStr~ron visibl..!:_ 

sncnte los limites del pensar utilitario. Si se refieren derecho e inju.!_ 

to exclusivwncntc al provecho o daño nctual 0 entonces tienen que apa!_ -

tarse de los eludo.danos el sentimiento o idea de permanente fidclidnd o 

apego al derecho, que es rMs importante que el DJl_¡iaro o protecci6n de 

los bienes jurídicos concretos, Cabe hacer referencia a las ideas L"Xpr..!:_ 

sadas en el desarrollo del tema del CU!Tfllilllicnto de la Ley Penal. 

A ..-.yor abundamiento Wel zel sen.ala que la núsi6n principal del Derecho· 

Penal no es de indole preventiva, sino Etico·social. M.1s esencial que -

el mrparo de los bienes jurídicos particulares concretos, es la misi6n

de asegurar en los ~iembros de la Sociedad el permanente acatamiento l.!:_ 

gal ante los bienes jurídicos, es decir, la fidelidad frente al Estado, 

el respeto de la persona, de la vida, la salud, la libertad, el honor,-



etc •• estos valores de sentir deben considerarse como el verdadero 

íundamcnto sobre el a.tal se basa el Est3do y ln Sociedad, 
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La simple tutela de los bienes jurídicos tienen un sentido negativo -

preventivo en tanto la misión principal del Derecho Penal es de nat!:!_

rnlcza positiva y cerno Y.ª se indico antcrionncntc 6tico-social. 

En esta. funci6n 6tico-socinl reside la misi6n mfts importante del Der~ 

cho Penal. Por eso debe expresar precisamente dicha ftmci6n en su C!_

tn.Jctura distinguiéndola de las mcdi<l.~s fiODlistas mcrruncntc prcvcnt.!. 

vas ''La pena debe aplicarse soltu!X!ntc contra acciones reprobables de~ 

de el punto de vista 6tico-social, y no abusando de ella para la - - -

obtcnci6n de los fines políticos", 

Los conceptos e implicaciones referentes a In personalidad jurtdica,

ticncn influencia en nuestro sistema de Derecho Penal, aunque desde -

luego dicha influencia no puede c0'!P3rnrse de ninguna manera con • · • 

aquella a lo que se ha hecho mcnci6n, toda vez que sus sentidos y f1J!!. 

drunentos son diferentes. Lo anterior se analizará en el desarrollo de 

los temas siguientes. 
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4 , 3 A.~AL IS 1 S Sltmrr J CO DE I.A'i C l RCUNST /\NC lAS EXO.tJYEN'reS DE R.ESPll'6\B 1 L !DAD. 

La Ley Penal Sustantiva vigente paro el Distrito Federal coq>rcndc en su· 

Art;iculo 15 las circtUlStancins excluyentes de responsabilidad penal, sin

contcmplnr dircctruncntc la divisi6n entre causas de inin{utabilidad, en!:!_· 

sas de justificaci6n y excusas absolutorias, por las que dctcrnúnados 5!:!.' 

jetos nlcanz.nn rcmisi6n de la pena. Diversos autores opinnn que lo nnt=.-

rior es preferible a la confusi6n del C6digo Penal de 1929, al llamar ca!:!. 

sas de justificaci6n a todas las cxincntcs, su Art.··45 dccia: "Las circllfl.! 

tanelas que excluyen la rcsponsabi1id:1d pcn:il, es decir, las de just.ific_!!. 

ci6n legal •••• " Jirn6nc: de As6a, scl1ala que en lns causas de inimputabil! 

dad no hay delincuente, en las de justificaci6n no hay delito, y en las -

de excusa no hay pena, 

Son circunstancias excluyentes de responsabilidad penal: 

1.- Obrar el acusado impulsado por Wl.1 fuerza fisicn exterior irrcsist!-

ble; esta debe ser considcrad..'l como cnusa de inimputnbilidod, la voluntad 

del sujeto (activo del delito} ha de estar de tal nodo anulada que sc.i. i!! 
capaz. de nutodctenn.inarsc, En este cnso, el agente no tiene ni motivnci6n 

ni culpa, es deci'r, no hay intencionalid.ad ni imprudencia aunque de hecho 

haya realizado la condu:ta tipificable cano delito, 

11.- Padecer el inculpado, al CCJll'Cter la infracci6n, trastorno mental o -

desarrollo intelectual retardado que le iq'>ida emprender el carácter il! 
cito del hecho, o conducirse de acuerdo con esa ccxrprcnsi6n, excepto ~ 

los casos en que el propio sujeto activo haya provocado esa incapacidad 

intencional o iJlt>rudencialmcntc. Anteriormente se hablaba en este punto.

de un estado de inconciencin, Concrct~nte el hecho de no ca11prcndcr el

car6cter ilfcito del hecho comprende en cierto nndo dicho estado de 
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inconsciencia, por lo que esta fracci6n debe cont~lnrsc como una ca!!. 

sa de inimputabilidad. El C6digo Penal de 1871 estinnba como excluye.!!. -

tes la cnnjcnaci6n mental, Jo locura intermitente durante una intcnn,! -

tcncia cte., para que esta causa sea tal, no debe existir intcnci6n o

iq:lruJcncia del delito activo nara provocar su incap.:icidad. 

III.- Obrar el acusado en defensa de su· persona, Je su honor o de sus

bicncs, o de la persona, honor o bienes de otro, repeliendo una agr~ -

si6n actual, violenta, sin derecho, y de la ct.1al resulte un peligro --

inminente, a no ser que se pnicbc que intervino alguna de las ci~ -

t.nncins siguientes: 

la. Que el agredido provoc6 In agrcsi6n, dando causa inmcdin

ta y suficiente para ella. 

Za. Que previ6 ln agrcsi6n y pudo f~cilm:!ntc evitarla por --

otros medios legales. 

3a. Q.lc no tu.abo ncccsidaJ racionnl del medio enplcado en la -

defensa, y. 

4a. ()Je el cJaf\o que iba a causar el ngrcsor era f&cilmcntc r!_ 

parablc después por medios legales o era notoriamente de poca import~

cia1 conparado con el que caus6 la defensa. 

Se presumir6 que concurren los requisitos de la legítüna defensa, salvo 

prueba en contrario, TCSpecto de aquél que cnuse un daJ'lo a quien a tr.!,

v6s de la violencia, del escalamiento o por caulquier otro rredio, trate 

de penetrar, sin derecho, a su hogar, al de su familia,. a sus depcndC!!,

cias, o los de cualquier persona que tenga el mism deber de defender -

o al sitio donde se encuentren bienes o ajenos respecto de los --------
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que tenga la misma obligaci6n, o bien lo encuentre en alguno de aquellos 

lugares en circunstancias tales que revelen la posibilidad de una ª&J1:.·

si6n. 

lgual prcsunci6n favorecerá al que causare cualquier Jano a un intruso a 

quien sorprendiera en la ha.bi~ci6n u hogar propias, de su familia o dc

cualquicr otra persona que tenga la misma oblignci6n de defender, en cl

Local donde se encuentren bienes propias o respecto de las que tenga la

misma obligaci6n sic:nprc que la presencia del cxtritf'lo ocurra de ncx:hc o

cn circunstancias tales que ·revelen la posibilidad de una agrcsi6n. 

Esta debe comprenderse caix> causa de justificaci6n. La defensa de la Pl'2. 

pin persona debe entenderse exclusivamente para las físic."lS, toda ve:. 

que las rooralcs no son aptas por si mismas para su propia defensa. En 

cuanto a la defensa del honor, el C6digo Penal Sustantivo vigente conf~ 

de el concepto de honor con el de rcputaci6n de las personas, según se • 

desprende autcnticrurcnte de la denominación dada. coox:> delitos contra el· 

honor a los golpes, injurias, difamaci6n y calunnia. 

La condición prinnria de la leg{tirna defensa es wta agresi6n, que debe • 

ser contcnt>Oránca al acto de defensa, asimismo, dicha agrcsi6n debe ser

antijuridica, ilícita, violadora de las nornns del derecho. t.a defensa • 

puede practicarse para proteger intereses jurídicos propios o intereses· 

ju:rldicos ajenos, 

IV.- El mic...odo grave o el tcror fundndo e irresistible de un ml inminc!!,

te y grave en la persona del contraventor, o la necesidad de salvar su • 

propia persona o sus bienes o la persona o bienes de otro, de un peligro 

real, grave o i.nninente, sicnprc que no exista otro medio practicable y· 

menos perjudicial, 
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No se consitlcrarti que obra en estado Je necesidad :1qu6l ((UL' por su L·tr.plco 

o cnrgo teng;J el deber legal de sufrir c·l p-:-ligro . 

El miedo !:rJVC o temor flui.l;nlo e itT('Si~;tiblc· cew-t'n..•n,Jc una causa <le --

inimputuhili<l<id, toJ::i. \'~;: ¡¡ue si nu anula l;. \'olw1tJd, actú.1 en fon:i:l -· 

tal que t!isrninuy<.• la fi<J!;1b1Iida;I t!e clecci6n entre el rr~il dt· cot;ctcr un· 

delito Y el propio rt.;!l que :11111.:11:1:;1 al sujt:tu ;:u:tivo dl'..."l ilícitCJ. 

Por otra parte, el ('Stado de ncct'~idnd com¡irt·ndc 11n:1 cau..sa de justific~

ci6n. ¡;lorian distinr:u~ crltrL' lcE;Ítim.:i dcfcrL"ª y e'::>tado c..k ncccsúbJ s~

f1;1lanJo <¡ll<! en la prin:?r<.i el cu1úl 1cto se di:sarrolla entre el dcn .. •cho --

'\ nuestro y el hecho ilícito :tjL·no, en c;u:ibio en L"l scr,undo es entre dos • 

derechos igtL1l11x.•ntc v6.J i<los y dir.nus di'.! protccci6n. En la ler,ítim.1 dcfc!! 

sa el neto es reacci6n )" en el est.:1<lo de necesidad es m.'Ís bien una agr2_

si6n. 

\'.- Obrar en cumplimiento <le un deber o en el ejercicio de un derecho -

consign;1dos en la ley. 

Debe considerarse ccm:> cau·•a de justificaci6n. y qucd.1n excluidos los 

deberes y dcrcdios de n:1tur•1lez.a cxclu$ivmncnte rooral o religiosa. El 

deber legal puede ser resul t;intc del empleo. cargo. autoridad. etc. El -

ejercicio de un derecho reconocido lcg.1lmcntc, no es en general sino el

aspccto positivo del mismo problema. Considerando que los derechos ind.!,

\•idualcs están condicionados por los derechos de terceros, en la cstim:!

ti\'a de lo cxir.r.ntc se hncc neccsari;1 para el órgano jurisdiccional la -

valoraci6n jurídica de las acciones cfcctuad.1s. 

Vl.- Ejecutar Wl hecho que no es dclictuoso si.no por circunstMcias dcl

ofcndido si el acus:ulo los ignoraba blculp.:iblcmente al ticr.ipo de obrar. 

Debe considerarse corro causa de inculpabilid.1d. Esta fracci6n pcnnitc --
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plnntcnr yn concretamente Ja idea respecto a COITl) circunstancias y aspe~ 

tos relativos a la pcrsonabilidad jurídica pueden influir en la nornn 

penal sustantiva. Las circunstnncias del ofendido pueden enfocarse en 

bilsc a su pcrsonalidl1tl y atributos, por cjcrnplo 1 en base a su estado c,!

vil, edad, cte. F.n atcnci6n a cpta fracci6n, no es responsable de lnce!

to el que copula con un hcrm.'\Jlo ignorando la ascendencia conlm etc., la

ignornncin del parentesco excluye la responsabilidad pcnnl. Se cstabl!:_ 

ce desde ahora que en el caso del dt.?lito rrcncionadO, aparece l01a influC!!_ 

cin de ln pcrsonalid¡¡¡.1 jurídica en el sistema penal sust."lntivo al consl,: 

dC"rar para su i11tcgn1ci6n (del delito) el p.1rcntcsco. T3l como lo sen.ato 

el Art. 272 del c&.ligo Penal vigente para el D.F. "Se inpondrá la pena 

de uno a seis anos de prisi6n u los ascendientes que tengan relaciones 

sexuales con sus desccnJicntcs. Ln Pena aplicable n estos 6ltim::>s ser& 

de seis meses n tres nfios de prisi6n. Se oplicnrá esta mislt\J. sanci6n en

caso de incesto entre hernnnosº. 

VII,- Cbcdccer a UJl superior legítino en el orden jerárquico a6n cuando

su m."Uldato constituya un delito, si esta CÍI'OJJ'lSUtncia no es notoria ni

se prueba que el acusado la conocia. 

Debe considcrar~c cono causa de justlflcaci6n, en este caso twrbién qu~

dancxcluidas las obediencias por causas espirituales, mralos profcsi~ -

na les y familiares• toda vez; que el carácter jeriírquico iq>lica depende!!_ 

cia por rat.6n de actividades o ftmciones p6blicas cano manifcstaci6n del 

inpcrium de los funcionarios del estado, 

VIII.- Contravenir lo dispuesto en una ley penal, dejando de hacer lo -

que manda, por lDl inq>edimiento leg{tim:i, 

l'Uede considerarse predanirumtcmente como causa de justificaci6n, pero -
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puede serlo trurbién de inintlutnbilidad. 

Sivela CaJEnta lo sigujcntc: El que no ejecuta aquello que la ley ordena 

porque lo in:¡lidc otra disposici6n superior y l!d.s apremiante ~ la misma 

ley, no cmootc delito, le exime de rcsponsabilidnd la legitimidad misro

quc mtiva su inacci6n. El que !1° practica el hecho que debiera haber -

ejca.1tado, por tm obstáculo qa? no estaba a su alcance vencer, tan¡X>Co -

delinque, pues le exime d<? responsabilidad la imposibilidad de vencer el 

obstáculo que le impide obrar. 

Los tinicns dificultades que al respecto de In práctica de esta fracci6n

podr6n presentarse, consistlr6n en determinar en cadn. caso, OJando la -

causa que motivo la in.1cci6n es legítima o justa, a(m cuando no nazcn n~ 

cosariruncntc de la ley, COIJ'l'.l quiere Sivcln. 

IX.- Ocultar al responsable de wt delito o los efectos, objetos o inst~ 

ncntos del m.isno o inq:>cdir que se averigüe, cuanJo no se hiciere por un

intcr6s bastnnlo y no se empleare aJg{m. redio dclictuoso, si<:f!i1TC que se 

trate de: 

a) los ascendientes y descendientes consanguinoos o níines; 

b) El c6nyugc y parientes colaterales por consanguinidad hasta el 

cuarto grado y por afinidad h:i.stn el segimdo, y 

e) Los que esten ligados con el delincuente por amor, respeto, &r,!· 

titud o estrecha amistad, 

Debo considerarse C<J111D excusn absoluta. Esta eximeni.e dictada tambihl -· 

por motivos 111Jralcs, es específica del delito de encubrimiento. En este· 

caso es conveniente hacer referencia a los comentarios realizados sobre· 

la excluyente consianada en la fracción VI. 

A •yor ablmdamiento, en este caso debe apreciarse la incidencia conc~-
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ta del parentesco COC1l'.J requisito indispensable para que pucd.~ ser p~ 

dente esta excluyente. 

X.- Causar un dan.o por mero accidente, sin intcnci6n ni iJl¡>rudcncia a.1-
guna, ejecutando un hecho lícito con todas las prccnuc:ioncs dcbidns. 

Los hechos causales, ejecutados. sin intcnci6n ni iJrprudencia delictiva, 

no pueden ser calificados como delitos, en ntcnci6n a la ausencia del 

elemento 11Dral subjetivo que debe incurrir en todns las infracciones. 

El hecho causal "repugnntt al concepto de delito, por tnnto, nnl pu<?de 

llamarse eximente n esta norm.;, innecesaria por obvia. 

XI.- RcaliU1r la acci6n y omisi6n bajo un error invencible respecto dc

algwi.o de los elementos cscncinlcs que intcgr;m ta dcscripci6n legal, o 

que por el misrro error estime el sujeto activo que es lícita su conduc

ta. No se excluye la rcsponsnbitltlnd si el error es vencible. 

Bl artículo 17 del ordenamiento penal sustantivo vigente ·para el Distr.!, 

to Federal, scfL.üa que lns circunstancias excluyentes de rosponsabil.!, -

dad penal se harán valer de oficio. Esta disposici6n de carácter p(jbl.!,

co procesal, lllplica parn ln autoridad judi~ial 1 la obtigaci6n de est:!,

bleccr y declarar en los procesos, ln existencia coq>robada de cualqui.5:, 

ra de las exhaentes con su indudable efecto de sobresc - bniento. 

lh dicied>re de 1985, este Artículo 15 sufri6 diversas refonias que a 

continuaci6n se nnalizar&n: 

La íracci6n I ahora seftala ccm:i ciTCUn.stancias excluyente de responsab! 

Iidad, la de incurrir el agente en actividad o inactividad involunf!_ -

rias. Debe admitirse que la cuesti6n de fondo o espíritu de esta fra~ -

ci6n si¡ue siendo el m.f.Sl!Wl, toda ve~ que la actividad o inactividad al

ser involuntarias coq>renden obviamente la anutacidn de la voluntad del-
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sujeto, el cual es incapaz. de autodetcnninarse. Esta rcfornn no afc-ctn

sustancialmentc esta cil'C1..D1Stancin excluyente de responsabilidad. 

La frncci6n 111 ahora sctlala: Repeler el acusado una agrcsi6n real, ac

tual o inminente Y sin derecho, en defensa de bienes jurídicos propios

º ajenos, Sietl¡lrc que exista n9'Cesidnd racional de la defensa L'trpleadn

y no medie provocaci6n suficiente e inmediata por parte del agredido o

dc la persona a quien se defiende. I?n. este caso ocurre lo ntiSl!D que cn

cl anterior, toda vez que ln rcfonna recae en In "fonn.i y no en el fondo 

del concepto. La frncci6n nntcs de la refonna scfl.alaba "obrar el OCUS.2,

do en defensa de su persona, de su honor o de, su honor, o de sus bic -

ncs •••• " nhorn solo indica " •••• en defensa de bienes jurídicos PT.!:!, -

pi os o ajenos •• ,.". Debe entenderse que la integridad personal, In vida 

y el honor, se asimilan en el concepto de bienes jurídicos (tutelados). 

Repeler en defensa de, sustituye al t6nnü10 de obrar, pero de C\ltllquicr 

m:>Jo se entiende la condici6n defensiva de la ncci6n del agente. 

Ln fracci6n IV nhorn scf\.'tln: 1'0brar por ln necesidad de slnwguardar lttl 

bien jurídico propio o njeno, de \.01 peligro real, actual o inm.incntc,no 

ocasionado intencionalmente, ni por grave .imprudencia por el agente, y

quc 6ste no tuviere el deber jurídico de Rfrontar, siempre que no cxi_:!· 

ta otro medio practicable y menos perjudicial a su alcance. Tad>ién --

aqui la cuesti6n de fondo penn:mcce inalterable, y la rcfornu prácth:!_

mente se limita a originarle lUla nueva y mas cntcndible recbcci6n.. 

La fracci6n V ahora dice: 1-ct>rar en forma legítima, en ctm1llimiento de

U"I deber jurídico o en ejercicio de tm derecho, sicnt're que exista nec!:_ 

sidad racional del medio esipleado para CU111Jlir el deber o ejercer el d~ 

rocho. 
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En este caso, la ttndificaci6n tmnbi6n produce esencialmente un C3.lllbio 

de rcdacci6n. 

La actual fracci6n VI sustituye la priJllCra parte de la nntcrior fraf.: 

ci6n IV al scfinlar: Cl>rar en virtud de miedo grave o temor fundado e 

irresistible de lU1 mal i!VJÚncntc y grave en bienes jurídicos propios

º ajenos, si<'Jllflrc que no cxist.~ otro medio practicable y menos pcrj~

dicial al alcance del agente, AntcriontW.."ntc en una frncci6n (IV) se 

confundian dos circunstancias, ahorn se tienen por separado: actual 

para salvaguaninr, y actu:1l en virtud du mietlo grave cte ••.•••• 

Se deroga la fracci6n IX, pero esto es ,solo aparentemente pues prcv!!_

lecc como excluyente de responsabilidad, pero consi!,'TIUda en el artÍC!:!_ 

lo 400 (twnhiil!n rcfonn.~do), que scfl.:ala: No se oplicnrá la pena preví!_ 

ta en este artículo en los casos de las fracciones JII, en lo rcfcTC!!, 

te al ocult.'lllliento del infractor, y IV, CU.'Uldo se 'trate de: 

n) Li;is asc('Odientes y descendientes consnnguinc-os o afines. 

b) El c6nyugc, ln concubina, el concubinario y p.~rientes colatel!. 

~es por consanguinidnd hasta el cu.irto grndo, y por afinidad hasta el 

segundo, y. 

e) Los que est6n ligndos con el delincuente por amor, respoto, -

gratibld o estrecha amistad, derivados de motivos nobles. 

F.n este caso, de ninguna manera se deroga un concepto 6 la ratiolegis 

que fundamenta esta circunstancia excluyente, la cual no dejar4 de -

serlo por el simple hecho de no incluirla en \.ll capitulo dctenninado. 
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4.4.- IMPUl'ARILIDAD1 INIMfUI'ABILIMD, l«NlRES E m:Af>ACES. 

SJn entrar al estudio de los elementos constitutivos del delito, puede -

afirmarse COOCTetruncnte que p3ra que la acción sea incrúninable, adcm..is

dc antijurídica y típica debe ser culpable. Ahora bien, solo puede ser -

culpable el sujeto que sea imputable. Pricti~tc puede entenderse --

caoo imputar, el poner ma cosa en la cuenta de alguien y esto no pucdc

haccrsc sin que exista ese alguien. 

IUlCtl carra.nea y Trujillo sen.ala que p;ira el DercdtO Pcn."Il s6tocs alguien 

aquel que, por sus condiciones psíquicas, es sujeto de voluntariedad, y -

por voll.Dltnd se cnticnJ.c en las escuelas libc~"Irbitristas, In libcrtnd

dc elegir, que con la libertad de obrar, es lo que se ha llamado concu.r

so de Ja voluntad; en las escuelas dctcnninistas, a(m rcconocicnúosc --

como base de In imputabilidad el conocimiento y la previsibilidad del -

hecho, se entiende la conducta humna dctcrmi.Mda por fines nntisocinlcs, 

ajen.'1.IIICflte en todo al libre albedrío, cucsti6n abstracta quena.interesa, 

pul-s lo linico que importa a la socicdnd ht.nana es si ln conducta caus6 • 

el hecho objetivo voluntarjnmcnte o no, a fin de adecuar el tratamiento· 

al sujeto. 

Por lo anterior. se considera inputable a todo aquel que tenga en el ••• 

momento de la acci6n las condiciones psíquicas exigidas, indeterminada y 

abstractanwmte por la ley, para poder dcsnrmllar socialmente su condUf.· 

ta; todo el apto e id6nco jur1dic.-unentc para .antenor una conducta aco!: 

de CCl'l las exigencias de la vida. en sociedad. 

En este punto es conveniente mencionar que aientras la imputabilidad es· 

unn situaci6n psíquica en abstracto, la culpabilidad se entiende COIJk) la 

concreta cs:pacidad de .invutaci6n legal, dccl.anble jurisdiccionalme!!. 
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te, por no haber rootivo legal de cxclusi6n coo rclaci6n al hecho de que 

se trate, Por lo tanto, solo aquel que siendo in¡iutablc en general, d.!:_

ba responder en concreto al hecho penal determinado que se le atribuye, 

es culpable. }bciéndo referencia a lo scl\nlado en el estudio de las ci!. 

cunstancias excluyentes de rcspopsabilidnd, podCDl)s cjcq>liflcnr tas ~ 

teriores afinnnciones diciendo que la ncci6n realizada en fWlci6n de 

miedo o tCJOOT, corresponde n un sujeto inputablc, pero al que na puedc

scrfc reprochada su conducta, por lo que no es culPablc (aunque si ~ 

table). Irrputabilidnd y culpahiliclad concurren a intcgrnr ln rcsponsnb.!. 

lidnd penal: dcclarnci6n jurisdiccion..11 de ~cr,una persona inq>l1tablc y

culpublc por una ncci6n determinada, y consecuentemente, sujeto de unn

pcna también dctcnninntl.'l, 

Corro fundamento de la imputabilicL,J se han sostenido los principios del-

libre albedrío y de la rcsponsabili<l.'td roral, nnntenienJo· a la lJ.-
bcrtaJ. coroo atributo indispensable de la voluntad, de tal suerte qua é!?,_

ta no puede existir sin,aquclln. !\:Jode falto el libre albedrío o libe,!. -

tod de clecci6n, no cabe aplicación de penn alguna, sin inportar cualcs

fueran las circunstancias de lo acci6n y condiciones propias del SUjE_ -

to. 

la libertad de querer es negnda por las escuelas detenninistas bas5nd~ -

se en que si el querer es el ''nl>tor11 de la conducta, 'ste a su vez se -

encuentra determinado por diversas circunstancias (naturales, sociales e 

individuales). Por lo tanto, la imputabilidad se funda. en la detenninab.!_ 

lidad noma! o facultad normal de dctcnninarse. 

Por otra parte, para la defensa social son imputables todos los que C-2, -

REten hechos punibles, sin tomar consideraci6n si obrnron libros y·c!. --
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pontánewncnto. En concreto, ln inq1.ltabilidad deriva de ln existencia -

misma de ln sociedad atendiendo a que el sujeto es causa física de la -

in!racci6n, el hombre es penalmente ~table todn ve:. que lo es social 

mente. 

El fundamento de la o..&l¡xihilidad esta en las condiciones en que dctcnnl 

nada conducta es producida. La aplicaci6n de la snnci6n al sujeto ~

table, debe sustentarse en la prueba de su TCh"JlOU5abilid.'ld. 

As{ coro ln edad es un factor dctcnninnntc en cuanto a que W\.'1 pcrsona

pueda ser sujeto de derechos y obligaciones, tener capacidad de goce y

dc ejercicio etc., también lo es en lo referente al tcm.'1 que ahora ~e -

analizo. Al respecto, R41.61 Carrnnco. y Trujillo maneja el concepto d<> -

i.J:t>utnbilidad disminuida, que para este punto pUc<lc equipararse al de 

inin¡rutabil idnd, El autor senala que n los pcriq<!sis intenncdios entre 

la raz6n y la locura, la conciencia y ln inconscicncin y in minoria y 

1n m3yoría de cnpacidnd por rnz6n de edad, se les hn denominado de dif~ 

rentes m.'Ulcras, tales como zof\as intcnrcdias, fonn.~s de paso y est:ados

lim{t:rofes. La escuela cltí.sico scf\a16 para unn inteligencia y voluntad

disminuidn, una libertad igunlmente disminuid.-i en atenci6n a una pena 

atenuada proporcionalmente a la disminuci6n de aquellas. 

Lo iq>ortante a seftalar, es que por raz6n de la edad una persona p.acdc

quedar libre de pena, aunque su conducta sea típica y ontijur1dica. So

presenta aquí unn cadena de ciramstMci11s que culminan con el efecto 

de tener con"D in~tablc, al sujeto al que por consiguiente no se le 

podr4 seftnlar culpabilidad. 

Independientemente de sus brplic.aciones especificas, tanto los menorcs

coroo los incopac.es son considerados COJM sujetos in.iq:lut.ubles, rndic.ando 
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la diferencia en la causa genero.dora de su condici6n. ''Desde el punto de 

vista pennl, la edad tiene incuestionable importancia, quo sianpro se le 

ha reconocido. Ella es prisma que centra su aspecto sobre la jn¡puta.bil.,! 

dad" (22). 

El ~o Penal vigente para el. Distrito Federal roconoc.e tan cio~

te la il!lpartanc.ia seftal.ada, que dedica a este aspecto un capítulo dcnom! 
nado "frato.Jniento de inimputo.blcs en intcrnwnicnto o en libertad", del -

cual se habla~ nn&s adelante, en el punto relativo a "Disposicionos en

e! C6digo Penal pnrn el Distrito Pcdcral". 

( 22 ) Carranca y Trujillo RaM. Derocho Penal -icano, f4. Porrlia, 

146xico 1964. 
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4.5.- DISPOSJCictms EN EL OJDICD PENAL P1\RA EL DISIRITO FEDERAL 

El aspecto de la edad. es desde luego un factor influyente en las nonn.'lS 

relativas a la personalidad jurídica, pero en este punto se tratarán las 

implicncioncs que puede tener en cuanto a la responsabilidad penal. 

En t6nninos cencrnlcs, la escuela clásica advierte una correspondencia 

entre infancia e irrcsponsnbil id.'ld condicional, mayoría de edad y rcspo.!! 

sabilidad penal, y vejez con una rcsponsabil idad rao<lificable en sus reSU!_ 

tados. En contraste, para la escuela positiva el n6mero de al\os no rc~-

pondc a l.i realidad Junnana y debe subonlinarsc al criterio b.'Ísico de la

pcrsonali<lad del do.Jl incucntc menor, a mayor nbund.."Unicnto, scftala que la

cdad es un simple dato de hecho que Jebe ser estima.do conjuntancntc can

ta gravedad del dcJito y con la diversa pcrson.'llidad del delincuente, -

más no cano criterio de rcsponsabilidnd sino cano valuaci6n de la Ill.'.lyor

o menor pcligroslcL1d y rccduc."lhilid.1d. Scg(m ln escuela positiva, no 

debe establecerse una prcsunci6n nbsoluta <le irresponsabilidad, sino tan 

solo lD\.'.I que pueda ser destruid:i, por la prueba de la responsabilidad -

del sujeto. 

Ln responsabilidad penal es el p\.mto de lncidcncin de diferentes canee.e: 

tos tales como la fntiutnbilid."ld y lo culpabilidad, si el sujeto es imP.:!
table, puede resultnr que sea culpable y por consi¡uiente penalmente rcl! 

ponsable, con lo que se convertirá a su ve~ en el p.mto de incidencia de 

la norma penal sustnntiva y adjetiva que ha do actualiurse en el caso -

concreto. 

Tomando en consideraci6n las ideas referidas de escuela positiva, puede

afinaarse váli~tc <¡le el solo transcurso de detenú.nado tien¡x>, no -

hplica necesariamente por si solo un factor suficiente y (Úlico para ··-
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determirulr lo nndurcz y correcta oricntaci6n de Ja voluntad del sujeto. 

para dcsnrrollnrsc dentro de una sociedad. 

Con lo anterior no debe admitirse que la considcrnci6n de edad debe ~ 

larsc caq>letamcntc C(MOC) factor influyente en cuanto a la rcsponsabil.!.

dad penal, sino m.~s bien, que dicha considcraci6n no debe real izarse 

aislada, sino en ntenci6n a diversos aspectos de Ja personalidad del S,!;! 

jeto que influyen en su capacidad de querer y entender sin estar a su -

vez dctcnni..n."ldos por In cd:1d, 

Lns idco:as que en este 11.lJlto pueden plantearse son nuchas, basta uqui 

con scfialnr que el c&ligo f'cnal para el Distrito Federal, formalmente 

no considera las ideas de l.:t escuela positiva, toda vez que ar.Imite la 

i.ntportancia de la edad por si misma, y en base a ello dispone de las 

nonnas especiales conducentes en cuanto n la rc.sponsabil idnd pcn..,J, 

El Artículo 67 scfula: "En el en.so de los i.J1iitiputablcs, el .juzgador di~ 

pondrá la nrdida de tratnr.iicnto apl ic.-iblc en intcrnmuicnto o en libc¿:-

uid1 previo el procedimiento correspondiente. Si so tn1ta de intc~--

micnto1 el sujeto inimputablc scrfi intcrn.'ldo en la instituci6n corrc~-

pondientc para su trat:un.icnto. 

El Artículo 68 sena la: Las pcrson.'lS ininqx.ltables podrán ser cntrcgadas

por Ja autoridad judicinl o cjccutorn, en su caso, a quienes legalmente 

corresponda hacerse cargo de ellos, siCTrpre que se obliguen a temar las 

medidas adecuadas para su tratrunicnto y vigilancia, garantizado, por -

cualquier rri!dio y a satisfacci6n de las Jnencionadas autoridades el CU!!!.· 

pllmiento de las obligaciones contraidas. La autoridad ejea.Jtora podrá -

resolver sobre la modificaci6n o conclusi6n de la medida, en form.'.l p~-
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visional o definitiva, considerando las necesidades del tratamiento, las 

que se acrcditarful mediante revisiones pcrtodicas con la frecuencia y -

características del caso. 

4.5.1: PE.RSCNAS RES~SAJII.ES D~ LOS DELITOS. 

El Art{rulo 13 del clxligo Penal para el Distrito r'Cdcral Scl\ala COIOO pe!, 

sanas responsables del delito: 

l.- Los que acuerden o preparen su rcalizaci6n. 

11.- Los que lo realicen por sí, 

111.- Los que lo realicen conjuntamente. 

IV.- Los que lo lleven a cabo sirvi6ndosc de otro. 

V. - Los que dctcnni.ncn intencionalmente a otro n cometerlo. 

VI.- Los que intencionalmente presten a)"ld:t o auxilien a otro para su

canisi6n. 

VII.- Los que con postcrioricL'ld a su cjccuci6n auxilien al dclincucntc

cn cunpl im.icnto de una prcmc!s:i anterior al delito y. 

VIII.- Los que intcivcngan con otros en su can.isi6n nlUlquc no conste 

quien de ellos produjo el rcsuluido. 

En la teoría de la participaci6n la controversia radien en primer lugar, 

en distinguir entre autoría por unn parte, e inducci6n y canplicidad por 

otra, y en segundo lugar, en el carácter accesorio de la participacilin. 

El priDEr problma se relaciona a la importante cucsti6n de la delimi{A

ci6n de la cooutoria y la ccmplicidad, Las fonnas de la participaci6n se 

diferencian entre si y en relaci6n con la autoría por el contenido de lo 

voluntad. Inducir y ser c6cplicc con actividades finalistas, dirigidas -

• Wl fin. 
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El instigador quiere despertar una voluntad ajena, encaminada a ejec:!! -

ter algo, y el c6n¡>licc quiere cstinular un hecho ajena. El autor qui~

ro el hecho COJOO propio y el participe lo quiere como ajeno. 

Debo admitirse válidruoontc, que el hecho lo quiere cano propio aquel 

que con base en su propia detcrrain..,ci6n lo ejecuta, ya sen pcrsonalJ!le!!.

te o por intermedio de nlcuien que se encuentra sorrctido a su voluntad. 

Por Jo anterior, el dominio sobre el hecho separa a la autoría de In -

si.Jlflle part.icipaci6n. El participe deja la cjccuci6n del hecho a la d.!:.

cisi6n de otro. 

La coautor in, compl icid.,J y los grados de p.'lrt icipaci6n, influyen desde 

luego en Ja matcrializaci6n de imputabilid.'ld, cuJpnhilidnd y dctcrmtn.i

ci6n de rosponsabilld:1d, por lo que la enumcraci6n del Artículo del c6-

digo Penal precitado hn de acoplarse a lns idca!t. desarrolladas para 

efecto de un análisis COITqlarativo de incidencia, que a!m considerando • 

su iqx>rtnncia no e~ tema propio di! este estudio, tod:t vez que el mismo 

gira m.::is bien en torno n las implicaciones de la personalidad jurídicn.

CODD yn hn quedado estahl1..-cido. 

Algunas de las acciones que al renliz.arsc pueden concretar el tipo dcl

dclito de cncubrim..iento previsto en el Artírulo 400 del ordenamiento ~ 

nal sustantivo para el Distrito Federal, pueden as.iJ!lilarse a los conc~ 

tos de coautor:la, coo¡:ilicidad o grados de_ p.'trticipaci6n. Con la obscrv!_ 

ci6n scl\alada en el párrafo anterior, debe sel\alarsc aqui que el pare!!,· 

tesco es un factor que influye directamente en este aspecto, al senala.!. 

se que no se aplicará Ja pena prevista en el Artículo prcci ta.do cuando

se preste cooperaci6n de cualquier especie al autor de un delito si se

trata de Jos ascendientes y descendientes consanguincos o afines, el •• 
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c6nyup.c, ln concubina, el concublnario y p.'lrientcs colaterales por co.!!:

saguinidn<l hnsta el cuarto grado y por afinidad hasta el segundo. 

4.5.2. P~\S OBl.JGAI1\S A fA TUJlARACICJll 001. lW)Q. 

El Artículo 2-1 Jcl C&li,co Penal• para ol Distrito Federal en su numcr.al -

6, scl'lala carc una de las penas aplicahlcs,a la Sanci6n Pecuniaria. El· 

Artículo 29 del citado ordcn.1J11.icnto especificn <;l1C dicha sanci6n ¡>CCWli~ 

ria ccq>rcn<lc tanto a la 1:ul ta como n la rcparaci6n del dafio. El Arti~

lo 30 n su \'e:, indica en que puede consistir dicha. TL-parnci6n del daflo,

cnlmcinndo las siw.1icntcs fracciones, 

I.- J.a rcstituci6n de In cosa ohtcnid.'.l por el clC!lito y si no fuere pos.!, 

ble, el pago del precio de la mism.~. 

II.- l.n indcmni:aci6n del dar.o material y ll'Or:tl _!fc Jos porjuicios cnus!_!.· 

dos y. 

III.- Trntnndosc de los delitos corrprcndidos en el tlWlo d&:imo (COIOOt! 

dos por servidores públicos), la rcpar;ici6n dc-1 dafio ab.lrcnr.S la resti~ 

ci6n de la cosa o de su valor,y ndC'l11.'is hasta dos tantos el valor de la -

cosa o los bienes obtenillos por el delito. 

Finalmente, el Artículo 32 :;en.ala que están oblit'tldos a reparar el dafio

en los t6nninos del ArtÍOJlo 29: 

l.- Los ascendientes, por los <lclitos de sus descendientes que se hall,!· 

ren bajo su patria potestad. 

11.- Los tutores y los custodios, por los delitos de los incapacitados -

que se hallen bajo su autoridad. 

III.- Los directores de internados o talleres, que reciban en su cstablE_ 

cimiento discípulos o aprendices menores de 16 anos, por los delitos que 
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ejecuten éstos durnnte el ticlJlX> que se hallen bajo el cuidndo de n~

llos. 

IV.- Los duenos, empresas o cncnrgaJos de nccociacioncs o cstablccimic!!. 

tos marcantilcs de cualquier especie, por los delitos que cometen sus -

obreros, jornn.lcros, cmplcaJos,. dom6sticos y artesanos, con uotivo y en 

dcscmpcl\o de su servicio. 

V.- Lns sociedades o agrupncioncs por los delitos de sus socios o gcrc!!. 

tes directores, en los misioos t6nninos en que, con'ronnc o )ns leyes, -

sean responsables por las dcm.1s obl igacioncs que los scgt.mdos contra_!. -

gnn. Se cxccptóa de esta regla a la sociedad con>-ugal, pues, en todo ca 

so, cada c6nyugc rcspondcrfi. con sus bienes propios por la rcpnraci6n 

del dn11o que cause, y. 

VI.- El estado, subsidinriancnt<.•, por sus funcion.orios y empleados, 

l7l este Articulo se cnwncrn a los terceros que no siendo ·responsables--

del delito, estan obligados n l·cparar el dai\o atmqUC en fornu de respo!!_ 

sabilidad civil. Existe en efecto tu'"-' trascendcntalidad en la pcnn, ~

ro 6stn no tiene c1 carácter de pena ptÍblir.n como lo es ClWldO ln rep..:!.

raci6n del dano deba ser hecha por el propio delincuente. Jurisprude_!l -

cin Definid.'1: Ln reparnci6n del dat\o a cargo directo del delincuente 

constituye pena p6blica sobre la que el Juez debe resolver precisamente 

en la sentencia definitiva del proceso, pero la que es exigible a terc~ 

ros tiene el car&cter de responsabilidad civil y debe tramitarse en fo¿: 

ma de incidente ante el propio Juez de lo penal, o en juicio especial

ante los tribunales del orden civil, si se pronueve desp.i~s de fallado

el proceso. (Sexta Epoca, Segunda Parte: Vol. XIX, ~g. 17. 

&lcontrWTl:IS aqui que el parentesco influye diTCcUIJJlente en la nonn.~-~-
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nal sustantiva, haciendo trascendente ta pena con las observaciones scf\...:!. 

ladas, y el pianterunicnto que rcsul ta interesante es en cuanto n determJ. 

nar tos fund.imentos o tootivos de dichu trascendencia, to que se hará con 

tm criterio 16gico y prngm:Ítico. 

Lo primero a considerar es la ~ituaci6n del sujeto pasivo del delito que 

cocoo tal, tiene den."Cho n que se le repare el da.no causado por la comi -

si6n del mismo, independientemente de quien cst6 obligado a dicha rcpa.r.2_ 

ci6n. lli"Uldo el dnf\o es cuantific<1btc, el ofcndid"ci segurrurentc no se --

prcocuparli tnnto de que nl dclincu~ntc se le imponga alguna pena diversa 

a In sanci6n pcctminrin.Apcsar de que la aplicnci6n de las sanciones c~

rrcspondcndc al csta<lo, y es el ministerio p6blico el que debe exigir de 

oficio In rcpnraci6n del dnno, et hecho de quu se condene n la misnn no

influye realllk!ntc en la socicd;1d sino en el ofendido. 

Por otra pnrtc, ln importancia de la rcp:u·aci6n del d.'11\o trunbit!n radica

en que es unn pena que se impone no tnnto COITO castigo a WlO, sino como-

resarcimiento a otro. Esto es, la penn es tal, indirectarrcntc, en el sen 

tido de que nace de In neccsid..'ld e.le r<.>stituir al ofcnc.lido por tm dalia 5!!. 

frido, o al menos esta es mi opinilin particular, toda vez que deba ate!!_

derse con uuchn inq1ortancin y cierta priorid.'ld. 

Por la lzrt>ortancia que tiene la repnrnci6n del daJ\o al ofendido, se en -

tiende su trascendencia del sujeto nctivo del delito n los torceros que

yn se mencionaron, entre los que se encuentran en princr lugar los aseen 

dientes, por los delitos de sus descendientes que hnllnrcn bajo su P.! -

tria potestad. 
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s.1.- JURISDIO:IOO Y CXMPETENCIA 

La palabra Jurisdicci6n, deriva del latín Jusdiccrc, que significa, decl!!_ 

rar el derecho, decir el derecho, con lo que se hace referencia a la f~ -

cultad de los pretores rom.itlos que no solo fallaban y tramitaban los jul

cios, sino que por medio de sus edictos, declaraban el derecho, es decir, 

tcnínn una fimci6n legislativa de la que ahora c:i.reccn los tribunales. 

F.scrichc define a la. Jurisdicci6n, como el poder o autoridad que tienen! 

guno para gobernar y poner en cjccuci6n las leyes; y respectivamente, la

potcstad de que se hallan investidos lo~ Jueces, para administrar just.! -

cia, o sea para conocer de las as1mtos civiles o criminales o así de tmos, 

cano de otros, y decidirlos y sentenciarlos con arreglo a las leyes, 

Por otra parte y concrctrnncntc, ln competencia P.1!cdc cntcnJcrsc cano ln -

porci6n de Jurisdicci6n que la ley atribuye n los 6rganos- JurisJiccioJ1!!. -

les para conocer de detenninndos juicios, 

La competencia presupone In Jurisclicci6n, dundc no hay 6sta, no pucdc h!!_

bcr nquclla, ya que una no es sino porci6n de Ja Jurisdicci6n. Puede cxi_! 

tir Jurlsdicc16n sin existir competencia, pero no a lo inversa. 

En cuanto a la justicia penal 1 Ha61 Carranca y Truj illo comenta que den 

tro de la tarea total de ln llmnacla política criminal, al Juc~ COrTCSflO!!

de 6nicamentc la Técnico - Jurídica. 

Tanto el c6digo de Procedimientos Penales para el Distrito Federal 1 corrfJ

cl c&ligo Federal de Procedimientos Penales, tienen un capítulo cspce!fi

co relativo a la cocq>etcncin 1 esto es, dichos ordenamientos adjetivos S.!!

ftalan los lineamientos que pcr!ilan aquella porci6n de Jurisdicci6n. El -

c6digo de procedimientos para el D.F. 1 scf\ala en primer ténrdnet como ----
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factor determinante de cou;>ctcncia, a la sanci6n. El clxligo Federal por 

su parte, sel\ala cano tribunal c~tcntc ~ra conocer de un delito, el 

del lugar en que se cancte. 

La afinnaci6n de que no puede haber CQ!l>etcncia sin Jurls<licci6n, se ve 

r'cilmc:ntc confinnada en lo dispuesto por el ordcn.-unicnto federal que a 

continl.l.3ci6n se trascribe: 

"En los casos de los Artículos 211, 411 y 511, Fracci6n V, del c&Jigo Pcnnl, 

·será. competente el tribun.'ll en cuya Jurisdicci6n territorial se encuentre 

el inculpado; JlC'TO si fstc se hn.llarc en el extranjero, lo serla para sol,!. 

citar la cxtrndici6n, instruir y fallar el proceso, el tribunal de igual

catcgoría en el Dlstri to Federal, :u1tc quien el Ministerio r6bl i.:o cjcrc_!. 

te ln ncci6n pcn.'11". 

"En los casos de las fracciones I r 11 del Artículo S"' del C6digo Pcnnl 1 -

cs con:pctentc el tribtmal a cuya ,TurisJ.icci6n con·espond:i el primer punto 

del territorio n,1cicnal a donde arribe el buque y en Jos casos de In fra_s 

ci6n 111 del misnn artículo, el Trib\m.,l a cuya Jurisdiccl6n pertenezca 

el puerto en que se encuentre o arribe el buque. 

Por otra parte, Ra61 Carranca y Trujillo resalta ln iir;lOrtancio de lns -

ciencias crimlnol6gicas en ln fimci6n del Juez Penal. La Nonn::i Pennl Su_.2.

tn.ntiva, nl tict:¡X> que cons.:igrn el arbitrio judicinl parn ln inJividualJ:.

zaci6n de lns Sllflcioncs, dispone qua el Juc: deber~ temar conocimiento -

directo del sujeto y de las circimstnncins del hecho en In medida requcrJ:. 

dn para cada caso, por lo anterior, el Jue:. Penal debe conocer las cien. -

cias crinri.nol6gicas. 

"Solo la cspeciuli:z.aci6n hnr& que la Justicia Penal en México, salga de -

la ilnprovisaci~ en medio de la cual invariablemente se la ha reclutado Y 
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que este cap~tulo iJt¡>ortant~simo de la política criminal cicnti(ica. alC3!!, 

ce latitudes de nltura". e 2~ ). 

El Arbitrio Judlcial para ln fijaci6n Je las sanciones, esta dctenni.nado

p::>r la nonna sustnntiva correspondiente que sci'\ala que dentro de los lim.!, 

tes fijados por la ley, los Juocos y Tribwi.~lcs nplicnrñn lns sanciones -

establecidas p.:ira cndn delito, teniendo en cuenta las ciT'O.UlStnntias cxt.!:_ 

rieres de cjccuci6n y las peculiares del delincuente. 

Pum mayor nbund.1:11.i.L·nto, se scf\ala que en la ndccuaci6n dC! la.<> sancioncs

pcnalcs, el Juez esta obligado a tener en cuenta entre otros aspectos; la 

c...':.ad, la cducuciGn, la ilustraci6n, las construnbrcs y lo conducta ¡>rcc~

di.:ntc del :.ujcto, lo!, motivos que lo lmpulsaron o dctcnninaron a dcli!!, 

quir y sus conJicioncs cconlinicas. 

Otras cin:::unstancins li.:i.n de considerarse tratnru.losc de lo~ i1icitos 1!!!. -
pro<lcnciulcs. 

A lo nntcrior dcln.: afü1Jirsc 111 fa• . .:ult<•d rt .. 'l:onocida a los Jueves parn acor 

dar la sustittici6n y l.:i comutnci6n de las sanciones, lo que tambit:n se ~ 

re.a.lit.a considcrJndo cin:.un.sttt.ncin~ cstablccid.1.S por ln misma ley. 

I\>r el conjunto de to<los estos recurso::;, la iJ1dividuali:aci6n judicial 

ofrece lns mayores garant~a.s de ncicrto caupatiblcs con n.icstro sista:l(l -

cmstituciol\llJ_ gra.c..ias al arbitrio judicinl restringido quo en nuestro d.=_ 

rec.ho fue consagmdo, y cuyo concepto se entiende caoo la capacidad J.!!_ -

risdiccionn.1 para valorar la personalidad peligrosa del delincuente. 

Tanto la retcnci~n ccxro la libertad preparatorio., pueden asimilarse a lo~ 

dicho sobre la individuali:aci~n, con la consecuente transferencia al CB!!!_ 

po administrativo. 

Atendiendo a los lineamientos oricntndorcs de este trabajo, es decir, --

( 23 ) carranca y Truj illo RIW.l op." cit. 
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desarrollar uqucJJos puntos Uc inch.Jcncia de la pcrson.:ilJ<lad jur.ídlca en-o 

el Derecho Pclllll, no pucJc dejarse a tm lado el mencionar lo corrcspo!! -

diente a las cnusns de rccusnci6n. 

El código de proo;::cdlmicntos penales para el Distrito Federal, scr~~ln C!!, -

trc otras, corro causas de rccusac,i6no haber sido el Juez, su c6nyugc o -

sus parientes consanguíneos en línea recta, sin limitaci6n de grados, o -

colaterales consanguíneos o afines dentro tlel cu.:trto grado, acusadores de 

alguna de las partes. 

otra causa es la de tener interés <lJrccto en el negocio, o tenerlo su c6!!. 

yugc o parientes ya mencionados, así cOflO tcncr,1T1Jjcr o hijos que, ali!!

coarsc el procedimiento, sean acreedores, deudores o fiadores del proccs.!!. 

do. 

De lo anterior se desprende que el parentesco es. ~dudablcmentc tm factor 

qu".? iníluy~ aunque particulanocntc, en las cuestiones de cOmpctencia jud.!.. 

cial. 
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s.z.- RJERO FEDERAL Y FUERO CXMJN 

El Artículo It del c6digo Pcn."l.1 para el Distrito Federal, sc~aln que d.i.

cho ordenamiento se aplicará en dicha entidad, por los delitos de la com 

pctcncia de los tribunales conutics, (Fuero Catlm.); y en toda ln Rcplibl.!,

ca, para los delitos de ln competencia de los tribunales fedcr;1lcs (Pu~

ro Federal). 

Oc ln ley orgánicn del PoJcr .Ju\licial de la Federación, se desprende que 

son delitos del orden federal: a) Los previstos en Ins 1.cycs Federales y 

en los tratudos; b) Los scflaln<los en los Artículos z2 a 511 del C&ligo P~ 

nal ¡ e) t.os oficiales o coouncs canctidos en el extranjero por los ngc!'.

tcs diplcm1ticos. Personal oficial de las legaciones de la RcpGhlica y -

c6nsulcs mexicanos: d) Los CO!I'Ctidos en las cmhnjndas y legaciones c!_--

tranjcras; e) Aquellos en que la Fc<lcrnci6n $C."l. sujeto pasivo¡ f) tos C2_ 

metidos por un Ílmciona.rio o cnq'llcado federal. en ejercicio <le sus flJ!! -

clones o con 11Dtivo de ellos): g) Los CQ!).!ti<los en contra de un funcioru..!. 

rio o Cfllllcodo fcd~rol, en cjctcicio de su.~ funciones o con m::itivo de -

ellos: h) I.os perpetrados con notivo del funci0ll3ln.i.cnto de un servicio -

p~lico federal, aunque dicho servicio est6 dcsccntl"llliza.do o conccsion!!. 

do; i) Los perpetrados en contra del !\Incion:un.icnto de un servicio p6bl! 

co federal o en menoscabo de los bienes ofoctos a la satisfacci6n de d!

cho servicio, aunque éste se encuentre descentnlizado o concosionado; 

j) Todos aquellos que ataquen, dificulten o iJlposibilitcn el ejercicio 

de alguna facultad rescrvndn a la fcderaci6n. 

El Artículo zg del C6dlgo mencionado scfiala que dicho ordenamiento tD!!! -

bién so aplicar§: 
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I.- Por los delitos que se inicien, preparen o cometan en el extranjero, 

cuando produ:can o se pretenda que tengan efectos en el territorio de In 

Rcpóbl ica, y 

JI.- Por los delitos cometidos en los con5ulados mexicanos o en contra -

de su personal, cuando no hubieren sido ju::gados en el país en que se e~ 

metieron. 

El Artículo 32 scfiala que los delitos continuos corrctidos en el cxtranj~ 

ro, que se sigon caioc=ticnJo en la Rcpóblica, se pcrscguir~n con arregla

n las .leyes de ést'J, sean mc..icicnnos o rntranjcros los delincuentes. 

l.os delitos cometidos en territorio extranjero por un mexicano contra 

mcxicnnos o contra extranjeros, o por un extranjero contra ttYJxicano, SE_

rM penados en In Hcptíhl ica con arrl•glo n las Leyes Fe.Jarales, si con~

rrcn los rcquisi tos SÍb'Uicntes. 

J,- Que el acusado se encuentre en la Rcpúblic.~. 

II.-~ el reo no haya sido dcfinitivruncntl! ju:zg3do en el país en que -

delinqui6, y 

III.- ~e Ja iníracci6n de que se le ncusc teng3 el carácter de delito -

en el pDÍS en que se ejecutó y <.:Il la RepGblicn.Finalrocnte el Artículo 52 

sel'ID.la que se considerar&n como ejecutados en territorio de la RcpGbli -

ca: 

l.- Los delitos canetidos por mcxicanos o por extranjeros en alta mr, a 

bordo de buques nacionales. 

II.- Los ejecutados a bordo de un buque de guerra nacion.'11 surto en pucr. 

to o en aguas territoriales de otra naci6n. Esto se extiCJlclc al caso cn

que el buque sea mercante, si el delincuente no h..~ sido juzgado en la -

na.ci6n a que pertenezca el puerto. 
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III.- Los canetidos a bordo de lDl buque c.xtnmjcro surto en puerto naci_2 

nal o en aguas territoriales de la Rcp6blicn. si se turbase la tranquil.! 

dad plí.blicn o si el delincuente o el ofendido, no fueren do ln tripul.! 

ci6n. En en.so contrario, se obrará confonnc a derecho de reciprocidad. 

IV.- Los ccr.ictidos n bordo de aeronaves nacionales o extranjeras que sc

encucntrcn en territorio o en ntl1'16sfcra o agu:is territoriales nacionales 

o extranjeros, en casos nn5Iogos a los que scf\.'llnn para buques las fra_s.

cioncs nntcriorcs, y 

V.- L<n>-comctidos en las cmbajatlns y lcg:1ciones mexicanas. 

CCIOCI ya se scl\al6 anteriormente, todos estos delitos son de compctcnciu

fcdcral, y esto de alguna m.mern implica que la ley mexicana extiende su 

i.n;>crio fuera Je los límites territorinlcs. En rclaci6n a esto es v~lido 

nplmtar que el principio de tcrritorinlidaJ de 1!!_ J.cy Penal se cooplctn

por tut slstcm."I mixto. J.as cxccpcione5 nl principio en cuc~ti6n, es decir, 

la extraterritorialidad reconocida a las representaciones diplan!ticns,

csta contcrrplnda en el derecho internacional. 

Las otras excepciones obedecen a cuestiones de fidelidad de los ci~

nos para con el cstndo nacional a que pertenecen, y el de nacionalidad -

del bifut jurídico lesionndo. 

El aspecto interesante por desarrollar ahora, es el relativo al úibito -

personal de valid6z de la ley penal. 

Algunos conceptos constituc:ionnles pueden tcmiarsc en cuentn para este JlU!!. 

to: nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribUJ1.31es eSP.!! -

ciales, y ninguna persona o c:orporaci6n puede tener fuero (Artículo 13 

de la Constituci6n P6litica de los Estnüos Unidos ~fcxicanos). 

De lo anterior puede admitirse válidamente en primer t6nnino, que ante -
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la Ley Penal son iguales todas las personas. pero debe advertirse que e_! 

to no es aplicable "al pie deo la letra" cuando se 'trata de particular! • 

znr el ordenamiento penal, o bién, cuando el mismo es analiuido espccif! 

cnmcnte en cuanto a su actualizaci6n o aplicnci6n. 

Entre otros aspee.tos, el Segundo Congreso Latino.-urcric.:mo de criminolo • 

gín realizado en Chile en 1941, enWlci6 cano una de sus conclusiones, el 

recomendar a los países americanos que al emprender In refonn.o de sus 

legislaciones pt.•nalcs, tengan muy en cuenta el factor in.oigcna, sobre to 

do en aquellas naciones en que este elemento étnico es numeroso, proc,!:· 

rando la a<lopci6n de tma lcgislaci6n tutelar, que tienda prcfcrcntc.'fll('nte 

n su incot¡mn1ci6n n la \•ida civili=ada. 

Concretamente, la igu .. old;u.I ante la Le)' Penal a que sc ha lu..-cho menci6n,· 

debe entenderse sin perjuicio de las üic..'lpnci<l.'.i.d~s n.1turalcs que puc<len

presentar lo~ sujetos de la infracci6n, así cCIDO de las cÍifcrcncins a 

que haya lu1:;1r cntn· 1mos y otros delincuentes. A m:iyor abundamiento, el 

principio general de ibrualdad ofrece excepciones por m.111d.1to constituci.2, 

nnl. 

A fin de no perturbar en lo por.iblc su ÍJtilOrtnnte funci6n política, se 

justifica la exccpci6n por delitos leves en favor del Presidente, para 

no someterlo por levo causa al Poder Judicial. fil Artículo 108 de la --· 

Constituci6n sel\ala que el Presidente de la RcpGblicn, durante el ticnpo 

de su encargo, solo podrfi ser acusado por traici6n a la Patria y por ~· 

litos graves del orden corm:'.in. La responsabilidad por delitos leves del -

orden ccmún y por todos los del orden federal no puede serle exigida en

nin&<:ui ti~. 

Lo m.is criticable del precepto constitucional sel\alndo, es que haya col~ 



127 

c.ndo al Presidente de ln República nl m.1rgcn de lo Ley Penal por los d!:!

litos que m.1s trascendencia nacional pueden representar, catl'.> son los Í!!. 

dorales. Lo relativo al procedimiento del desafuero, representa una ex -

ccpci6n de carácter procesal. 

Los C.Obcrnadorcs de Jos estados y los Diputados a las lcgislílturas son -

responsables por violaciones a Ja Constituci6n y Leyes f-cdcralcs. 

L..1 responsabilidad por delitos y faltas oficiales solo podrá exigirse 

durnnte el período en que el funcioru1rio ejerza su cargo y dentro de un

nJ\O dcspuC.s. Rt.•spccto a los delitos oficiales se abundará postcrionrcntc. 

Los Diputados y Scnaüorcs son inviolnblcs por las opiniones quC' m.'lllific~ 

ten en el ilCSCfll'c>f'lo de sus cargos y jamls poJrSn scr rcconvcni<los por -

ellas. 

I.n cxccpci6n de cnrtictcr procesal queda trwnhilill consagrada al scl\.iJlarsc 

que Ja cfurara de Diputados erigid.~ tnmbi6n en grnn Jurado, declarará por 

n:nyorín absoluta de votos del total de sus mi<..-mbros si hay lugar o no n

proceder contra el acusado y en caso afinn.~tivo quedará 6ste sujeto a la 

acci6n de los tribunales competentes y scp.:¡rado de su cnrgo. Igual cxce,e. 

ci6n de car~ctcr procesal en favor de los Ministros de la Suprema Cortc

dc Justicia de Ja Naci6n. Secretarios de Estndo y Procurador Gcner3l de

la Rcp(iblica, por los delitos conunes de que sean acusados. 

En cuanto a delitos oficiales cometidos por estos miSJTOs funcionarios, 

la excepci6n de carácter procesal consiste en que conocer& do ellos el 

Senado erigido en gran jurado, siguiéndose en lo deJM.s el proc:cdimiento

establccido para el caso del Presidente de la RcpGblica. 

Lo scnalado respecto al fuero, confinna la idea de que no es aceptable 

al ''pie de la letra", la afinn.'.lci~ de que ante la Ley Penal son iguales 
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todas las personas. 

''La ilnp.midad no debe conf-unJirse con la i.ntrunidnd del funcionario du~

to su encargo, el fuero implica cxclusivo.rncntc los privilegios proccs!!. -

bles referidos, pero no excluye ncccsariwnentc de la Jurisdlcci6n ordini!,

ria11. (24) 

Aunque resulte obvio, conviene anotar que en en este p.m.to, se mruiejaron

difcrentcs asccpcloncs del t~llllino "RJl!RO'', annli~do primeramente las -

implicaciones que el mismo, reviste sobre la Jurlsdicci6n y r.ompctCTICia,

y posteriormente ;;u¡ucllns que tiene sobre la situaci6n especial o cxceE -

cienes procesales mencionadas, en cu.mto a la ºidea de que ante In Ley P~ 

nal son iguales todas lns personas. 

(24) Tena ~TCZ. Felipe~ Derecho Constitucional Mexicano 

ru. Pnrraa Mfudco 1977. 
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S.3.- DELITOS OFICIALES 

ConcrctruTJ:mtc puede entenderse por delito oricial, aquél que canctc un •• 

servidor p6blico en raz6n de su encargo. Antcrio~tc se hablnba de f~

cionarlos pG.blicos. Los delitos .oficiolcs pueden o. su vez ser federales o 

locales. 

Accrtarlalrcntc, el C6digo Pcnnl \•igcntc para el D.F., Cf111icza por scñ.'llnr· 

en su Artículo 212, quienes ~on scrvi<lorcs pbblicos: Tod.'1 persona que d~· 

sempcnc un C1TFlco, careo o cosnisi6n de cualquier naturalcz.a en la a<lm.ini.:!, 

trnci6n públ1cn federal centralizada o en la del Distrito Federal. org!!_ -

nismos descentralizados, t.'Uprcsa5 de par~icipaci6n cstntnl m.'l)·oritnria, -

organiuicioncs y socicdaJcs asimilnilits a 6stas, fideicomisos públicos, en 

el Congrc~o de ln llni6n, o c-n los poderes .JuJicinl Federal y .Judicial del 

Distrito F1..-dural, o que manejen recursos ccon6micos federales. 

El Artículo de rcfcrcncin cstn.blccce cspcc{fjcnmi.."Jltc que lns disposiciones 

relativas a los delitos cometidos por servidores públicos, son también -

aplicnbles a los r.oL>cniadorcs de los Estados, a los diputnüos a las lcci~ 

lnturas locales y a los magistrados de los tribunales de justicia l~ -

les, por lo comisi6n de los delitos (cccootidos por. servidores ¡1Úblic.os) -

en materia federal. 

As{ CCD'.J en la aplic.oci6n de las sanciones han de tomarse en cuenta dif~

rentes circunstBnc.ias tales cam:> la edad, educ.aci6n del sujeto, medios do 

ejecuci~ del il~cito cte., en el caso de los delitos oficiales han de -

considerarse adcm.i.s, circunstancias relativas al car&cter que de servidor 

p{ablico tiene el delincuente, tales CcmK> si este es empleado de base o de 

confianza, su anti~cdad en el Cfl1llCO, sus nntcccdcntes de servicio, sus-
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percepciones cte. 

Son delitos cometidos por sc¡yJdorcs pGblicos: el ejercicio indebido de -

servicio público, el nbuso de nutoricL,J, ln coalici6n de servidores p6bli 

cos, el uso indebido de atribuciones y facultades, la concusi6n, la int_!.

midnci6n, el ejercicio abusivo de funciones, el tr.S.fico de influcncin, el 

cohecho, el peculado, y el enriquecimiento ilícito. 

La Ley Penal SUsta.ntivn scf'l.,]n en un título nr:irtc, los delitos contra la 

ndm.inistrnci6n de justicia cometidos por servidores pGblicos, h.lcicndo 

una extensa rclnci6n de conductas, cL1cL1 la ifl{lortancin que reviste la Ít.I!!, 

ci6n que ~parece como bien jur!dico tutclndo. 

Los delitos oficiales, cO!tq\rcndcn pues, un,., clnsificaci6n de los ilícitos 

cuyo fundamento es precisamente el cartíctcr de servidor P'!-blico que tiene 

el sujeto activo, aunque esto obvi;tmcnte no teng'!. rclnci6n con Ja pcrson!!. 

lidad jurídica, sin dejar de reconocer qtlc la tiene con 10 que se o.naliz6 

en torno a la idea de que ante la Ley Penal son icualcs todas los pcrs.2.~-

nos, 
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S.4.- DELITOO E.Si'OCIALES 

El Artículo 6 del Ordcnnmicnto Penal Sustantivo vigente para el Distrito 

Federal, de las bases para hnblnr de delitos especiales: "Cuando se e~ 

ta un delito no previsto en cstC'C6digo. pero si en una ley especial sc

aplicará 6sta, obscrvnndo las disposiciones conducentes de este C6digo". 

Se admite pues la existencia de delitos que son csp:cialcs en principio, 

to.Ja vez que no est31\ tipificados en el C6digo Penal, 

De ningun., m.Ulcra debe aceptarse que la.s leyes diversas al C6digo Pcnal

quc tipifican delito~ (cspccinlcs), van en contra Jo la garantía de quc

nadic puede ser juzgado por tribun..,lcs especiales ni leyes privativas -

que m.1s bién deben entenderse como excepcionales, lo que no sucede con -

las leyes especiales. El tribunal especial pr!icticnmcntc es aquel que no 

esta prcvinmcnte establecido, sino que se cst.ablcce para someter a su -

conocimiento un hecho ya realizado anterionncntc, 

Para el desarrollo de este pt.nlto, ¡rueden tanarsc en cucntn las siguiC!!_ -

tes definiciones: 

Derecho Penal Cat{m, es el conjunto de nonn.,s jurídica.s establecidas por 

el estado, en el ordenamiento penal fundamental, que detenainan los del.! 

tos, las penas, y modidas de seguridad. 

Derecho Penal Especial, es el conjunto de noJ'll\35 jur{dicas establecidas

por el estado, en leyes diversas a la Ley Penal fundamental, que deteaj 

nan los delitos, las penas y medidas de seguridad. 

>.;iarentemente, la a.iesti6n relativa a la espccialidnd del delito <miC!!, -

mente se debe a que se encuentre tipificado en tal o cual ley. 



Francisco Antolicci clasifica al Dcrecl10 Pennl de la siguiente manero: 

1) Atendiendo a su colocaci6n: 

llZ 

Derecho Pcnnl Fundnmental 1 que COf!Prcndc conductns tiplfic.-idns en la lcy

ordinaria (o fundanmtnl), tal cano el c6digo Pcnnl. 

Derecho Pcnnl Canplemcntnrio, que canprcnde a los delitos sci\.'llBdos fuera 

del anterior. 

2) Atendiendo a la naturalc:.'l o esencia de la norma. 

Con{m, es el que se aplica a todas las personas. 

Especial, e:; el que CO!l"{lrcndc non11as .iplicablcs o dctcrmi.Judas pcrsonas,

en roz6n cÍc su calidad. 

El concepto de delito especial que se 1L'l m.1ncjado, quedaría encuadrado en 

ln pr.Im.=rn clasificnci6n, pues m.1tcrialmcntc es el tipificado en leyes d.!. 

versas a la fundan~ntal. A pesar de que la se~~~ clasificaci6n menciona 

en concepto de especial, no es en ella donde cncu.'ldra nucStro delito e~ 

cinl, todn vez. que dicha clasificnci6n atribuye tal carácter, a las no!. -

mas pcnnlcs que considcrnn circunstancias rJ.el sujeto. Rcconlcmos que el -

C6digo Penal carM'.> ley fW1darncntnl ctUltl'ICra delitos cometidos por scrvid_2-

rcs p6blicos, es decir, por dctcnni.nada.s personas. por lo que estas no!. -

mas son c;speciales por esa rnz6n pero estan contenidas en la nonm penal

fundamental, por lo que no son propiamente delitos especiales. Esto es -

pues 6nicamente un problcm.'l de tenn.inolog{a, pues las ideas de ninguna ~ 

nera se contndicen, y su valid6z no depende de que se analicen o se SCJll!. 

tan a los criterios de clasificaci6n que se han mencionado. 

Otra clasificaci~ h¡>ortante es la de CUcllo cal~, que contenpla a la -

ley penal fundamental, y n las leyes penales especiales, que a su vez. pu; 

den ser propias e illpropias. 



133 

85.sic.'tlllCflto son leyes penales especiales propias. aquellas que definen 

delitos, penns y sanciones, e inqiropias, aquellas que no se refieren a lo 

anterior. Las propiamente especiales son pues aquellas que tienen un CO,!!,

tcnido netamente pcnnl. 

Es :in¡>ortnntc scfialnr que la prQpicdaJ o in{lropic?ad no se refiere a la -

esencia de la ley, sino a su contenido normativo. 

Acorde con la opini6n de RaÓ.l Carranca y Trujillo sobre este tcml, en el

sentido de que este autor considera que ~on rruch:is las leyes especiales -

de contenido penal, solamente y por vía de cjaiIJlo se mcncionnrfm las s,!

guicntt;s: J.ey de Titulas y Operaciones de Cr6<lito (Artículo 193), Le)• ~

ncral do V.ía~ de C.Onunic;ici6n (Artículo 667 y siguientes), J.cy Federal -

del Trabajo cte., ti'.1Jllhién dcbcrfm considerarse como Leyes Especiales, los 

trat.1dos internacionales que contcn¿:an m.1tcrin penal. 

El hecho de consid!:'rar especial a dctcnninado delito canpi-cndc cerno fnE_ ~ 

tor de tal clasificaci6n. n su tipificaci6n en una ley diversa n ln ftm~ 

mental. 

La calidad de especial, se atribuye pues, por una cucsti6n mas que de ÍD!! 

do, de fonn.'l. 
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S.S.- Al'RECIAi:ICN CRITICA. 

Existen desde luego diferentes factores que pueden tan3rsc como base para 

clasificar al delito, y en este punto se han mencionado los que lo hnccn

sin llegar a tma inncccsari:t particulariznci6n. El hecho de clasificar nl 

delito implica desde luego el tener bien conocidas y entendidas las ci.! 

cunstnncias o elementos qutJ se h..'U1 considerado para hncerlo. 

El que lttl delito se encuentre en una clasific..1ci6n no anuln la posibil.! 

dad de que se ubique en otra, siempre y cuanJo los factores que se cons.!

deran no se opongan .o se cxcluynn r111tuamcntc. 

La clasifJcaciOn que rcsult.:1 de considerar In cjccuci6n del delito en si, 

esta cont<'l!plnda por el Artículo B del C6digo Pcna.1 p.1rn el Distrito Fcd~ 

ral que n la lctr.t dice: 

Los delitos pueden ser 

I.- Intencionales 

JI.- No intencionales o de ÍJlllrudt'.!Ilcia 

III.- Pretcrintcncionalcs 

Obra IntcnciOOlll.mente el que, conociendo las circunstancias del hecho t!

pico, quiera o a~tc el resultado prohibido por la ley. 

Obra lnprudenciat.inte el que realiza el hecho típico incurpliendo un d~

bcr de a.iidado, que las circunstancias y condiciones pcrsanales le ~ -

nCll. 

Obra Preterintencionalmentc el que cause un resultado típico mayor al ~ 

rido o aceptado, si actUCl se pl"Oducc por i:q>rudencia. 

Esta clasiEicaci6n obedece pues, a la ejecuc:i6n del delito en sí, y no -

depende de ciTCUnStancias ajenas • la misma, como lo es en el caso de los 
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delitos especiales cuyn parte contrario serían los que en atcnci6n a este 

orden de ideas podrían dcnorninnrsc delitos fundamentales. 

Mas especial es el delito cuando parn su tipificaci6n se consideran dif!:,

rcntcs circunstancins. nlgunas rclaci01iadas con la misma persona y hasta

con la personalidad jurídica ccwo el cnso del parentesco, que el delito -

que lo es (especial) solo por estar scl\alado en lL')' Uivcrsa n la ftmclamc!!. 

Ull. 

No es tnn difícil ndr!itir que la pcrsonalid:td jurídica, puede constituir

cn s{, un factor para clasificar de nlgi.ma manera al delito, si por el!!_ -

sificar no se entiende !m.icrur~ntc el realizar lUlB scparaci6n de elementos, 

sino tnmbil:n, el contemplarlos en base a diferentes consideraciones. El -

análisis del delito desde diferentes puntos de vista y en ntcnci6n n cl!:,

mcntos que nparcntancnte no tienen con él ninguna rclaci6n, es cucsti6n -

orientadora en el desarrollo de este trabajo. 

El C6digo Pcn:il ngnipa n los delitos en atenci6n al bien jurídico tutcl!

do de la. siguiente manera: Delitos contra ln scgurid:ld de la naci6n, del! 

tos contra el Dcrccl1u lntcnwcion.3.l, delitos en nnteria de vías de camm..!. 

caci6n y de correspondencia, delitos contra la autoridad, delitos contro

la salud, delitos contra la IT'Oral pública y las buenas costunbrcs, del.!. -

tos contra la adndnistraci6n de justicia, delitos contra la oc:oncmín pal! 

tica, delitos sexunles, delitos centra el estado civil, delitos contra la 

paz y seguridad de las personas, delitos contra la vida y la integridad -

corporal, delitos cantra el honor, delitos contra la libertad y otras&!, 

rantlas, delitos en contra de las personas en su patrillonio, etc. 

Dentro de cada denaniinaci6n se contcnplan desde luego diferentes inodalid!!. 

des del delito, toda vez que se tipifican diferentes conductas ilícitas -
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que cano denominador e~, contemplan el bien jurídico cuya tutela se -

rcali~a con los supuestos normativos correspondientes. 

Cabe anotar que en este cap~tulo se toc6 un ¡:unto de incidencia de Ja pe! 

sonalidn.d jur!dlcn en el onl.cnam.iento penal sustantivo, el cual se tra~

ce en contemplar, o bien en con"sidcra.r a la nacioJ131idat.l, cano !'3ctor dc

integraci6n de los dclitos·dcl onlcn foJcral. 

El Art~culo 7 del c&ligo Penal vigente precisa e~ tecnicasncntc corre~ -

p:inde la dcbidti. clnsificaci6n de los delitos en las Cs¡X"Cics de lnstant,!

nco, permanente o continuo y coninu.1.Jo, con nota.bles repercusiones pract.!, 

e.as, entre las que figuran las rcfcntcs a la ley aplicable al p3.SO, la -

sanci6n correspondiente al delito y la prcscripci6n (ZS). 

( 25 ) Publicacl~ de la Proc:uradur~a General de Justicia del JJ.F. 

"Rcfonnas Legales en Materia de Procuraci6n, Impartici~ ·y 

Administraci~ do Justicia" ?ot:xico 1984. 
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LA PERSONALIDAD JURIDICA Y El. TIPO PENAL. 

6.1. INFLUENCIA DE LA PERSONALIDAD JURIDICA 

EN EL TIPO PENAL (EN BASE AL CODIGO -· 

PENAi. VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL), 

6.2. NOTA FINAL. 
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6.1. Jt-'FllirnCIA 00 LA PERSCtW.IDAD JURIDICA fN EL TIPO PENAL. 

En este pw1to se analizarfm los delitos cuya tipific.aci6n se ve influida 

o bien hasta. depende de aspectos relacionados con la PcrsOfUllidad Jurídl 

en q11-:-<l;indC1 dt•sdc lu<"go cntenditlo que dichos aspectos se refieren fund_!!.

m:ntalmcntc a los atributos de aquella. 

Se analiz.;1rtin asimismo los a~1>ectos que influyen para ntenu.'.lr o agravar

lns sanciones de diferentes ilícitos, así como la suspcnsi6n de derechos 

CCHIKl pcn:1, 

Cabe rccorJ.:ir primcr~cntt• lo que se llk!nc.ionli .:intcr.iortrl.!ntc rcsp<.-cto ;11-

principio de cxtratcrritorialldi.Hl Uc la ley penal, en el cual se torn.1 en 

cun!>ith.:rm,:iGn a la nat:ionalidad de los sujclus del delito. Indircl'..t:unc.!..!: 

te la n,.'lcionalhlad influye para que r.lctcnninaLlos delitos sean pcna<los -

con arreglo :i las leyes fcdcralc:>, tal cooJJ lo scl\alu el Artículo 42 del 

r.._'Xli&o Penal \'jgcntc para el Distrito Federal, nl que en lo sucesivo sc

lc denominará fuücamcntc C6d1go i'cnal. 

lndudnblcmcntc uno <le los aspectos d~ la Personalidad Jurídica que mayor 

üiflucncia tiene en la tipificaci6n de los delitos, es el parentesco, La 

primera confirmaci~n de lo nnterior resulta de apreciar el Artículo 173· 

en rclaci~n con el 174, de lo que se desprende una exccpci6n para sa.nci2 

nar el delito de violnci6n de conespondencia, toda vez que no se cons!· 

dera que obran dclictuos1L'!ICl1tc los padres que abran o intercepten las c2 

uunicacioncs escritas dirigidas a sus hijos menores de edad, y los tut2-

rcs respecto de las personas que se hallen bajo su dependencia, y los -

~nyugcs entre sl. 

A peso.r de que entre c~nyugcs no existe ning(in parentesco, Gnicwnentc P.! 
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rn el desarrollo de este punto puede aceptarse una equiparaci6n sui 

g~ncris en la medida en que ya la cxcepci6n para S3nCionar mencionada an 

tcrionncntc es aplicable o bien favorece tani>i6n a aquellos. 

Ahora bien, otra cxccpci6n que se traduce concretamente en un rcquisito

de proccdibilidad, es la contcnisla en el Artículo 199 bis dol c6digo P.!;!.

nnl que scnnln que en el delito de peligro de contagio cuando se trate -

do c~yugcs solo podrá procederse por querella del ofendido. 

Antes de continuar con el ~lisis, es oportuno advertir que se harti cn

el en.len que inqJongn el C~igo Penal, por lo que no <lcbc resultar inc~-

rrecto el considerar aspee.tos de la pcrsonalitl.1d jurídica qua ya se 11!, -

bían torn3do en cuenta, tcxb ve: que tal considcrnci~n se ha.di en base n

nucvos clcrrcntos de an5lisis, Respecto a la cJad, se tiene aquí por T.!:, -

producida la obscrvaci6n efectuada sobre Jos c6nyugcs. 

Obviruncntc la oJad constituye un elemento esencial parn lB existencia -

del delito de corrupci~n de menores en cunlquiern de sus D':>dalidades, y

algo nlJ)' iJt{lortnntc es que la pena aplicable se cxticnJ.c a los padres o

tutores que acepten quo sus hijos se cupleen en los establecimientos que 

scftala el Art~culo 202 del c6digo Pcnnl. 

en el delito que se .trata, existe tambi6n una inOuencia del parentosco

quo en e!'=ta ocasi~ se traduce en agravar la sanciOO, t:al caao lo sef'ialn 

el Articulo 203: ''Las sanciones .... se duplicar6n cuando el delincuente -

sea ascendiente, padrastro o madrastra del menor, privando al reo de t,2_

do derecho a los bienes del ofendido y de la patria potestad sobre todos 

sus descendientes. Concretamente el Art~culo 204 establece que los del!!!_ 

cuentes de QUl:I se trata, quedar~ inhabilitados para ser tutotres o cur.! 

dores. 
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En el delito de lenocinio, se aprecia otra influencia de la edad que se 

traduce en el hecho de que cuando la persona cuyo cuerpo sea cxplotado

por medio del comercio canml sea menor de edad, se aplicará al que C!!_

cubra, concierte o pcnnita dicho comercio, pena de seis a diez af\os dc

prisi~n y de diez a veinte dia~111..1lta (Art. 208). La cd:td influye en e~ 

te caso cano Wl ugravru1tc Je la sanci6n. 

Dentro de los delitos cometidos por servidores p(Íh~icos, ya se hu me!!_ -

clonado que es pn.-cisamcnte la calir.lad de servidor p6blico el aspecto o 

elemento esencial para la tipificaci6n de aquellos. Sin embargo existen 

otros aspectos qua de nlcuna manera trunbién influyen en dichos ilicitos, 

como lo es el caso del ejercicio 11busivo Je funciones. 

En este delito, contcrr.plado en el Articulo zzo' del C6digo Penal, el P.!!.

rcntcsco es Wl factor determinante para ~u tipificaci6n, y además, pr~

duce una difcrenciaci6n con el delito de uso indebido de atribuciones y 

facultades, enunciado en el Art~culo 217, el cunl sefl..~la que lo comete, 

el servidor ~lico que in<lcbidnmcntc otorgque concesiones o prestaci6n 

de servicio p~lico o ••••• u otorgue pcnnisos, licencias o autoriznciS!_ 

ncs de contenido econ6mico etc. 

El Artículo 2ZO sel\ala fundaoontalmcnte que ccxncte el delito de cjerc.!,

cio abusivo de funciones, el servidor JJ('.íblico que en el des~l\o de su 

eq>lco, cargo o com.isi6n, indebidamente otorgue contratos, concesiones

etc., que produzcan beneficios ccon6micos al propio servidor ~lico, a 

su coÍiyu¡c, descendi.entes o ascendientes, parientes por consan¡uinidad

o afinidad hasta el cuarto ¡rado etc. 

Las mismas cmsideraciones pueden hacerse respecto al delito de tráfico 

de influencia conteu.,lado por el Articulo 221, que en su fracci6n III -
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scñnla que comete dicho delito, el servidor pGblico que por s{ o por i!!. 

tcrp6sitn persona, indebidamente solicite o pratl.lCVa 0.1alquicr resol!!_ -

ci6n o la rcaliznci6n de cualquier acto nntcria del caplco, cargo o c~

misi6n de otro servidor plÍblico, que produzca. beneficios cconánicos Jl!!.• 

ra sí o para su c6nyugc, descendientes o ascendientes, parientes por -

consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado etc. 

Los delitos de cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito, no ameritan 

comcnlóiT.lo al rcs11ccto. 

En cuanto n los delitos contra la administraci6n de justicia comctidos

por servidores p6blicos, aparece nucvancntc el parentesco como aspecto· 

a considerar, y concretamente la fracci6n XXV del Artículo ZZS scftnla -

COIJI) W\a moJalidnd de los delitos prccitndos, nl hecho de nombrar s!nd.!_ 

co o interventor en un concurso o quiebra a un.a..pcr~ona que sea deudor, 

pariente o que hoya sido tlbogado dC'l fallido, o a persona que tengo con 

el servidor p6blico relnci6n dt! parentesco, etc. 

Respecto a los delitos de falsedad contemplados en el título dccim:>te!,• 

cero del c6di&O Penal, el análisis correspondiente se hará en base al • 

Art~culo 249 (variaci6n del nombre o del domicilio) que a contimJaci6n· 

se transcribe: 

Art. 249.- Se castiga~ con prisi6n de tres d{as a seis ~ses y JmJlta • 

de dos a cincuenta pesos: 

1.- Al que oculte su nombre o apellido y teme otro U.ginario o el de -

otra pers0r13, al declarar ante la Autoridad Judicial. 

11.· Al que para eludir la pr5ctica de una diligencia judicial o una n2 

tificaci~n de cualquier clase o citaci6n de una autoridad, oculte su dE, 

m.icilio o designe otro distinto o niegue de cualquier modo el verdadero 
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y 111.· Al funcionario o empleado p6blico que, en los actos propios de -

su cargo, atribuyere a W\a persona título o nonbrc a sabiendas de que no 

le pertenece. 

Cabe sef\alar en pri.miJr lugar, que no puede aceptarse la posibilidad de -

que exista confusi6n entre el aTt!culo anotado, y el de fascldad en d.2, -

claracioncs judiciales y en infonnes dados a una autoridad. Lo antcrlor

sc debe bftsicnmcntc a que en estos casos, el ordenamiento penal sustant.!, 

vo rcsult.n especifico y detalla correctamente los clctrentos necesarios -

para la ti¡1ificaci6n de los ilícitos rrencionados. 

Ahora bien, el ocultar el nombre o api!llido ytom.i.rotro ~,ginario o cl

dc otra persona, al declarar nnte la autorhi..1.d judicial, puc<lc cntc1u.lc!.

sc o bien producir el hecho de retardar o entoi-pcccr 11\'.lliciosamcntc la -

atlrni.nistraci6n de justicia. 

Respecto a lo .:utlt.!rior, se puede anotar t.ambifn lo sel\nlado en cuanto a

quu no hay confusi6n en el C6digo Penal, toda ve~ que el hecho de reta!.

cbr o entorpecer mnliciosamente la administraci6n de justicia, es lll1 d~

lito precisamente c~tido contra cstn, pero por servidores p6blicos. -

NucvaJQCnte ,debc reconocerse aqui la correcta espccificaci6n del orden! -
miento pCnal a la que se ha hecho rcfcrcncio. 

Entendido lo anterior, cabe anotar la consideraci6n de que el hecho de 

q.i.e las dos pr~ras fracciones del Articulo 249 contengan el concepto -

~ autoridad judicial y diligencia judicial Tespectivazncnte, puede hacer 

v~lida la afinnaci~ de que el supuesto nonrntivo conteupla tambi6n CODJ 

bien jur~dico tutelado a la adutinistraci6n de justicia. 

La variaci6n del nt'lllbrc o del domicilio ha de tener pues trasccndencia;

ya sea que con ella se provoque o pretenda eludir la practica de Lma d.!.-
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ligcncia judicial, o una notificaci6n de cualquier clase o citaci6n de -
una autoridad, o bien que ésta variaci6n sea hecha en declaraciones nntc-

la autoridad judicial. 

Respecto a los delitos contra la economía p(Íblica, la Gnica considcraci6n 

que se estima oportuna anotar, i:s la referente a que nuevamente el P!. --

rcntcsco influye en el tipo penal, Concretamcntc 1 el Art. 257 scf\ala quc

los que hagan rifas solo entre amigos y parientes, no quedan incluidos -

en la disposici6n de que se i.mpondran prisi6n de tres d!as a seis meses -

y lll.Jlta de cien a mil pesos por efectuar rifas sin contar con la autor.!: 

zaci~ Icc-.1. 

En este caso, el parentesco evita que el sujeto quede incluido en el su -

p.icsto nonnativo, no haci6ndosc acreedor a la sanci6n prccitada. 

El a~lisis resulta mas amplio e interesante en cuanto a los delitos s~ -

xu:1lcs, to<la vez que en estos il!citos se contemplan diversos aspectos -

que amcritnn cstudinrsc. 

Así como la rnlnor!o de edad crea urut situaci6n espt.>cial cuando es ntrihu.! 

ble nl sujeto activo del delito (inimputabilidnd), dicha circunstancia o

cualidnd twnbH'1n influye cuando es atribuible al sujeto pasivo de los d.!:_

litos sexuales que ahora se analizan, aunque desde luego· esta influencia

no llega tanto a crear una situaci6n especial, toda voz que se debe ente!! 

dcr solamente COOXJ elcrmmto considerable para la tipificaci6n del ilícito, 

o para a\DDntar Ja pena. 

La primera confirmaci6n de lo anterior, se encuentra en el Art. 260 C,2 -

rrespondicnte al delito de atentados al pudor, que scftala que al que sin• 

consentimiento de una persona pG.bcr o i.q1Gbcr, o con consentimiento de C,!. 

ta ~tima, ejecute en ella W1 acto er6tico - sexual sin el pr~sito d!, -
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recto o inmediato de llegar a la c6pula, se le aplicarán de tres días a 

seis meses de prisi6n y 111.1lta de cinco a cincuenta pesos, si se hiciere 

uso de la Violencia íÍsica o moral, la pena scr5 de seis meses a cuatro 

anos de prisi~ y nulta de cincuenta a mil pesos. 

F.n el estupro, la minoría de cd¡td del sujeto pasivo es elemento o ci!.• 

cunstancia indispensable para la tipific.~ci6n de dicho ilícito, indcpc!!. 

dientcmcnte de que la 111.J.jcr (menor de edad) sea ca.Sta y honcstoya que 

su consentimiento para tener la cópula sea obtenido por medio de scduf.

ci~n o cngai\o. 

i:n este delito, nucvamontc el parentesco es elemento a considerar, toda 

vez que se proceder~ contra el estuprador no solo por queja de la wjcr 

ofendida, sino tambifui de sus padres (o a falta de 6stos, de sus repr.!;,

scntantcs lcg~tinl:>s). Ucsdc luego se advierte que en este caso, la co.!!

sidcraci~n del parentesco no se proyecta en la tipificaci6n del iltcito, 

sino en los requisitos de procedibilidad. Finalmente, la modificaci6n -

del estado civil de los sujetos del delito amerita incluirse en este 

punto, toda ve: que cuando el dlinOJcnte (sujeto activo) se case con la 

izujar ofendida (sujeto pasivo), cesará toda acci6n para perseguirlo. Se 

consideraron entonces la minoría de edad, el parentesco y el estado- c!,

Vil, ya que influyen en las diferentes fol'llil.5 analizadas. 

En el delito de violaci~, la edad del sujeto pasivo influye para ef~

to de aumentar el mento de la pena, tal CCllD se obsenra en ol ArttOJlo 

265 que a la letra ~ce: 

"Al que por medio de la violencia física o DJral tenga ~la con una -

persona sea cual fuere su sexo, se le aplicar!S. prisi6n de seis a ocho 

anos. Si la persona ofendida fuere ~r, la pcna-do-prisi6n ser& de-
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L3 edad del sujeta pasivo tazrbi6n influye de tal manera que se equipara 

a la violaci6n y se sancionar5 con las mism:is penas, la c6pula con pc!.

sona menor de doce al\os o que por cualquier causa no cst6 en posibili -

dad de producirse voluntariamente en sus relaciones sexuales o de rcsi,! 

tir la conducta dclictuosa, tal como lo scl\ala el Articulo 266. En este 

caso, la violencia física o moral es en cierta fonna sustituida por la

circunstnncin de que la persona ofendida sea menor de doce af\os. 

Cabe hacer mcnci6n de que en el Articulo 265, el legislador se rcficrc

al sujeto pasivo de la violaci6n scl'\.alnndo "persona sea cu:il fuere su -

S<'Xo", y cn"cl artío.ilo sigu1cntc, que tipifica un equiparable a dicho

il~cito, solo mcn.ciona ''persona menor de doce afias". 

Fi.n1llmentc, el parentesco trunbifn influye para .Ulurcntnr la sanci6n, tal 

cono se observa en el scgtmdo pf1rrafo del Articulo 266 bis que cstabl~

ce: Adcm.1s de lns sanciones que sef\alan los art1rulos que anteceden, se 

impondr'1n de seis meses a dos aflos de prisi6n cu.ando el delito de vial!. 

ci~n íucrc cometido por un ascendiente contra su descendiente, por ~ste 

contra aqu~l, por el tutor en contra de su pupilo, por el padrastro o -

amasio de la madre del oícndido en contra del hijastro. En los casos en 

que ~a ejcrcien,, el culpable perder~ la patria potestad o la tutela, -

as{ CCIDO el derecho de heredar al ofendido. 

En el rapto, es tambi~n la edad un elClbetlto que influye de tal manera • 

que se inpondrli la pena de dicho il{ci~o aunque el raptor no eq>lee la· 

f"'\ violencia ni el engaflo, y consienta en el rapto la persona si ~sta fu~: 

re menor de dicciscis al\os. Por el solo hecho do no haber ClU!tJlido di.~; 

ciseis anos, la persona raptada que voltD1tariamente siga a su raptor, • 
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se presume que ~stc c¡qJlc6 el cngafio. 

Cabe hacer referencia a los comentarios hechos en el delito de cstupro

cn rclaci~n al estado civil, toda vez que el Art. Z70 indica que cuando 

el ruptor se case con la rrujcr ofendida. no se podrá proceder crimina! -

mente contra ~1, ni contra sus c6mpliccs, por rnpto, sal\'O que se dccl!!_ 

re nulo el matrimonio. 

Finalmente, trunbJ.~n .se hace referencia a lo comentado respecto al pare!!. 

tcsco como requisito de procc<libilidad, toda vez que si la raptada fu~

rc mc.nor de edad, se procederá contra el raptor por queja de quien cje.!. 

za la patria potestad o la tutela, o en su defecto de la misma menor. 

Ahora se transcribe el Artfculo 272 que tipifica al delito de inccsto:

Sc inqxindrfi In pena de uno a seis afias de prisi6n a los ascendientes -

qu~ tengan relaciones sexuales con sus descendientes. La pcnn aplicnble 

a estos ultim::is ser~ de seis meses u tres at\os de prisi6n. Se üplicará

csta mism:i sa111.::i6n en caso de incesto entre hennanos. 

Nucvruren te es el parentesco el aspecto que influye escncialmcnt(' para -

la tipificaci6n de este ilícito, hnciendo punible la rclaci~n sexual -

efectuada por las personas que el articulo anotado scftala. Obvianentc -

la rclaci6n sexual en si no constituye ningl'.in delito, a menos que se -

realice con determinadas características o circunstancias. tales cano -

el cnpleo de la violencia física o moral, la mi.nor~a de edad con el f!!· 

pleo de seducci~n o cngaf'io, así CClrlkl el parentesco, etc. 

El Art~culo 27~ establece que se aplicar.& prisi6n hasta de dos anos Y -

privaci6n de derechos civiles hasta por seis anos, a los culpables de 

adulterio CO!UDtido en el domicilio conyugal o con esc.4ndnlo. 

Antes de analiuir este ilícito, es oportuno comc=ntar que el articulo C.2, 
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rrcspondicntc co11stiturc w1 tipo <u1onnal Jcl delito r.lc adulterio, toda -

ve: que no dice o bien no defino a la p;:1labra adul tcrio. 

El C&ligo Penal de 1\&'llascalicntcs sciiala que conL"tcn el delito d" adult~ 

rio el hombre y la nujcr que tengan entre s1 rclocion1.·s sexuales, si tmo 

de ellos o los dos cst!'rn casado,-; con otra pcrson.,, sicmprc que el hccho

sc ejecute en el domicilio conrugal o con csc~ndalo. 

Al respecto de ln :morm.1.lhfad del tipo del delito en cucsti6n, se tran.!

cribc Wl comentario <le Luis Jim6nc:. de Asúa: "Si se recuerda que el tipo 

ejerce un trascendental papel de garant1a, dcstacar!i en toda su importól!!. 

cia lo necesario que es la dcscri¡x:i6n. Abstenerse de ella nos parece SE: 

brcm:mcra condenable.,. El C6<ligo l'cnal Argentino nos ofrece muestras de 

este errado sistcm.1 de eludir lns dificultades de una dcfU1ici6n, sile~

ci~ndola, como cu:mdo lccioos ••• 11 l..<1 m..ijcr que corrcticrc adulterio", sin 

que se nos diga que es". 

Respecto a este delito, son diversas las consideraciones que se pueden -

hacer, pero para efectos de este punto, bosta con sef\alar que el estado

civil de los sujetos activos, es desde luego esencial para su tipific! -· 

ci?n, independientemente de las cirC\Ulstancias de que se cometa en el -

danicilio conyugal o con csc&ndalo. AderM.s, no se podrá proceder contra

los adlilteros sino a pctici6n del c6nyuge ofendido; pero cuando Gste fo!, 

111.1le su querella contra uno solo de los culpables, se proccder5 contra -

los dos y los que aparczcnn como codelincuentes. 

Del ~lisis del Art~culo 277, se deduce que el bien jur~dico tutelado -

es precisamente el estado civil. F.n este caso puede admitirse validamc!!,.

tc que no se trata precisamente de una influencia de la personalidad j!!_· 

r{dica en el tipo penal, sino mas que eso, este existe en funci6n de t!!_-
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telar como >"ª se anot~. Por lo anterior, el titulo correspondiente del 

~digo Penal se Jcnomina accrtadnm:!ntc "!A::=litos contra el estado civil y 

bigamia". 

Scl\ala la penalidad así como los hechos realizables con el fin da altc -

rar el cstndo civil: 

"Se impondr{m de Wlo a seis al1os de prisi6n y 1t1..1lta de cien a mil pesos, 

a los que con el fin de alterar el estado civil incurran en alguna de -

las infracciones siguientes: 

I.- Atribuir un nii1o rccilin nacido n nujcr que no sea realmente su madre; 

11.- IL1ccr registrar en las oficinas del estado ci\•il Wl nncicnto no v~

rificado. 

111.- A los paJrcs que no presenten a w1 hijo suyo al registro con el -

prop6sito de hacerle pcr<lcr su estado civil, o que declaren falsamcntl.l -

su" fallecimiento, o Jo prcscntt>n ocul t;mdo sus nombres o suponiendo quc

los padres son otras personas. 

IV.- A los que sustitura.n a un nifio por otro, o co~tan ocultnci6n de i~ 

fnnte; y 

V.- Al que usurpe el estado civil de otro, con el fin de adquirir dcr~ -

chas de familia que no le corresponden. 

El Artículo 279 sel\ala que se irrponJr~ hasta cinco af\os de prisi6n y -

nul ta hnsta de quinientos pesos al que estando unido con una persona en-

· .. m.-itr.imonio no disuelto ni declarado nulo, contraiga otro matrimcinio con

·· las formalidades legales. 

En el Artículo 280, nuevamente es el parentesco el aspecto a considerar, 

toda ve~ que no se aplicar~ sanci6n a los ascendientes o descendientes,· 

cónyuge o hermanos del responsable del homicidio en el caso de ocult,!!_ •• 
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vcr de una persona, siempre que la nucrte haya sido a conscL-uencia de 

- golpes, heridas u otras lesiones, si el reo sabia est.n circunstnncin. La 

influencia se traduce en colocar a las personas mencionadas fucr:t del s~ 

puesto nonn;1tivo, y por consigujcnte fuera. de la penalidad. 

En el delito de amcnaz.as (Art. 282) aunque el tipo correspondiente no lo 

scfiala exprcsamcntt.~, tambic'.!n se Jebe admitir la influencia del parente.!!,

co tcxla \'e::. que se cor.iclc dicho ilícito tarrbil!n al ~nazar a tui.a pcrs~

na con causarle dano a otra con ln que este licar.la con algGn vinculo, 

El do:u.u.:ilio de las personas, trunbH:n se encuentra tutelado por el ordE_

narnicnto ¡>en;i.l sustantivo, aunque el Articulo correspondiente (285) no -

CITfllCa precis;:uncnte dicho término nl senalar linicruncntc 11Allanamicnto de 

1-brada". En este C.'lso, In tutela se oriente Jn:JS bien a la pnz. y segur! -

dad de las personas (y consecuentemente de su domicilio),· lo que no debe 

confuni.lirse con el ilícito de vnriaci6n del nombre o de domicilio, CD!!! -

prendido accrtadrurcnte en el titulo correspondiente a los delitos de fa! 

sedad, 

Pasamos ahonJ a los delitos contra la vida y la intecrldtld corporal. 

En el il~cito de lesiones, ya se conlJlrende exprcsruncnte la suspensi6n de 

derechos como pena aplicable al que ejerciendo la patria potestad o la -

tutela, lesione a menores o pupilos bajo su guarda. Esta sanci6n es ind!_ 

pendiente de la que corresponda por las lesiones, y así lo setiala el A[_

tículo 295. El caso contrario, es decir, cuando el ofendido es ascendie!!. 

te del autor de la lcsi6n, conprcnde lUl awnento en la pena equivalente a 

~ dos anos de prisi6n a la snnci~n que co•responda por la lcsi6n en si --

(Art. ~00). El lazo de parentesco funciona de alguna manera en este Gtt,!. 
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llll caso como agravante de la pena aplicable. 

·.,, El ~lisis correspondiente al tipo de homicidio se desprende no del C!,

pitulo dedicado exclusivamente u dicho delito, sino de aquel que se r~ -

íicrc a las reglas com.mcs para lesiones y han.icidio, las OJalcs cmpi!:_-· 

um por scl\a.lar (Arti01los 310 y 311) una sanci6n especial de tres dins

a tres anos de prisi~n al que sorprendiendo a su c6nyugc en el acto car 

r .. '11 o p~xllllo a la consumaci6n, mate o lesione a cualquiera de los culJl!!. 

bles o a runbos, us1 co11U al ascendiente que mate o lesione al corruptor

dcl descendiente que este bajo su potestad si lo hiciere en el memento • 

de hallarlos en el acto carnal o en uno pr6xi.Joo a 61. 

Por otra parte, el Artiailo 313 scJ\ala que cuando el occiso o suicida 

fuere menor de edad o padeciera alguna de la!!í forma.s de cnajcn.."lci6n mc!!.

tal, se aplicarAn al homicida o instigador las sanciones scf\aladas al h~ 

micido calificado o a las lesiones calificadas. 

Como puede apreciarse, la influencia se traduce en el hecho de atenuar .. 

o agravar la pena atendiendo a las circunstan~i11s o hechos que cante! -

plan los art~culos mencionftdos anteriormente. Lo lllismo sucede con las .... 

circunstancias que atribuyen a las lesiones y al homicidio el carScter o 

la calidad de calificados, pues tani:Ji~n agravan la pena aplicable. Una -

de estas circunstancias es la de corootcr dichos delitos a traici~, y S.!:, 

~ el Art. ~19, obra a traici6n el que no solo cuplea la alevosía sino

tambi~ la perfidia, violando la fe o seguridad que expresamente habia -

promedito a su victima, o la t~cita que ~sta dcbta prometerse de aqu~l

por sus relaciones de parentesco, gratitud, omJ.stad, o cualquiera otra -

que inspire confianza. lndircctamcntc el parentesco influye en agravar 

la peno, al ser un elemento considerable para la integraci6n de la a&l.!,-



151 

ficativa de traici6n. 

El parentesco es obvinmcntc esencial para la tipificaci6n de los delitos 

de parricidio (Art. 323) e infnnticidio (Art. 325), ese parentesco d~ -

be ser adcmfi.s consanguineo. En ambos ilícitos el sujeto actiYo priva dc

ln vida a otro, pero existen ci-rcunstancins determinadas que distingucn

dichos il~citos del sill'{llc homicidio. El ¡1.1rcntcsco consnngu1nco orig!_

n.:t en estos casos lo que bien pudiera llam:.:.rsc tipo:; especiales de hom!

cidio. A los que la ter penal sust.:intiva ~c:1.:1la penas específicas. I.a e¿ 

pccialhlad rndica pues en la mism:1 calidad de los sujetos del delito. 

El problema lcgnl del aborto (Artículo 329) indudablemente reviste sin~ 

lur importancia y debe analizarse nmpliamcntc, pero dicho anÍtlisis sc h!!, 

ría en bnse a planteamientos que son propiamente apl icnbles a este tra~ 

jo. Concretamente este il{cito no MCrita considcraci6n en ntcnci6n u -

los lineamientos que se han venit.lo observando. En eol delito de nbandono

de personas pu<Xlen apreciarse diferentes aspectos, empezando el Articulo 

~~S por serialar que comete dicho delito el que abanJono a 1m nif\o inc!!. -

paz. de cuidarse así misroo o a un cnfenno, teniendo obligaci6n de cuida!,

los. Desde luego estit obligaci6n cumprcndc a los titulares de In patria

potcstatl nsi~.caoo a .los tutores, de tal suerte que si el delincuente fu,! 

ra ascendiente o tutor del ofendido, adcrn1is de la pena de un ~s a ~ -

to afias de prisi~n, se le privari ya de la potria potestad o de lo tut!_

la. 

Una modalidad de este delito, es el nbnndono sin motivo justificado de -

los hijos por el c~nyugc, dej~dolo sin recursos parn atender a sus nec.!:_ 

sidades de subsistencia (Art. ~~6), en este caso, aparte de la penn pr_!: 

vativa de libertad, tambi~ se contempla ln privaci6n de los derechos de 
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familia. 

Es importante sc1~1lar que el delito de abandono Je c6n)'Ugc se perseguir~ 

a pctici~n de la parte agraviad.a, en tanto que el de abandono de hijos 

lo scr5 de oficio. Existe también una sitU.:Jci6n especial en el sentido 

de que para que el pcrd~n del c6nyugc ofendido produzca la libertad dcl

acusado, dcbcrti este pagar todas las cantidades que hubiere dejado de aj, 

nistrar por concepto de alim!ntos y d~1r fianza u otra cauci6n de que cn

lo sucesivo pagarll la cantidad que le corresponda. 

Finalmente, los nsctndicntcs o tutores que entreguen en una casa de cxp§_ 

sitos un nino que este bajo su potestad, pcrdcrGn por ese solo hecho --

los derechos que tengan sobre la persona y bienes del cxp6sito (Art.343). 

En el delito de go~pcs y otras violencias risitas simples, el parentesco 

influye en el sentido de agravur la sanci6n, y por otra parte, aunque no 

se señala expresamente, tumbi6n coloca fuera del tipo penal a los padres 

y ascendientes, pues debe aJmitirsc que estos tienen la titularidud del· 

derecho de corrcci6n (Art. 345 y 3·t7). 

En cuanto a los dcni.1s delitos contra el honor (injurias, difamaci~n y C!!, 

lumnias), son de considerarse los siguientes art~culos: 

Art. 352.- Uo se aplicar& s11nci6n all.rtm.'1 como reo de difamaci6n ni de Í!! 

juria: Al que m.'lllificste su juicio sobre la capacidad, instrucci6n, apti 

tud o contlucta de otro, si provare que obr6 en aurplimicnto de un deber• 

o por intcr~s pGblico o que, con la debida reserva lo hizo por hwnanidad, 

por prestar un servicio a persona con quien tenca parentesco o nmistad,

o dando informes que se le hubieren pedido, si no lo hiciere a sabicndns 

calumniosamente, ••• 

Art. ~60.· No se podr~ proceder contra el autor de unn injuria, difnm.'1 • 
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ci~n o calumnia, sino por queja de la pcrson.'l ofendida excepto en los C!!, 

sos siguientes: Si el ofendido ha 11Uerto )' ln injuria, la dif:unaci6n o

la calumnia fueren postc:riorcs a su fallecimiento, solo se podrá proc~ 

dcr en virtud de queja Jcl c6nyugc, de los ascL·nJicntes, de los desccrr 

dientes o de los hermanos. 

En el primer caso, cncontranrJs nu..:ov;uncntc que el parentesco de nlguna n:!. 

ncra evita el ser colocado en el tipo penal )' es C4Uiparado u las atras

e.a.usas tales conci ohn1r por hlt1l.anid.1.<l, en cumplimiento dt:' un deber o por 

intcrl:s público. En el scgunJo caso, se advierten desdo:: lt1c&o cuestiones 

relativas a la proccJibil id1d, sh:nllo la Tt.·r,la ccncral de que los dcli -

tos de injur!a, djfnmaci6n o calwnnia se perseguirán por queja de ln pe!_ 

sana ofendida. ¡_, ley penal sustantiv;1, concret.nmcntc en este Articulo 

(3ti{l), .lf' da al oarentcsco o bien 11~ reconoce un3 importancin tnl, que 

fundamenta precisamente dicha C.\.ccpci6n. 

Por otra parte, pucJc ;1c1.:pt.arsc el hcdio de reconocer a estos delitos -

cicrtu especialidad, <:n atcnci6n al bien jur~dico que tutelan, es decir, 

el honor, que puede ser entendido como 1a1 sentimiento de propia dign_! -

dad rroral, por ln vuloraci6n que un individuo hace de sus méritos y vi!.

tudes. Mtis objetivamente, et honor también puc<lc ser entendido como la -

aprcciaci6n y estima que los dcmás tienen de lUl indivit.h.lo por su apnrcE_

te cur.vlimicnto de los deberes rroralcs, socinlt_•s y desde luego legales, 

Por este ~ltimo, el honor se confunJ.u fácit..n .. ·nte con la rcputuci6n de -

las personas o con el concepto uxtcrior que merece su conducta, 

lfn este e.aso, si bien es cierto que el honor o la reputaci6n se gencrnn

por una serie de conductas que tienen resultados conocidos, el bien tut=. 

lado en s1 es intangible de suyo, pero obviamente esto no illlpide que el~ 
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onlcn.'1.'llicnto penal sustantivo lo proteja. En este orr.lcn de ideas, puede-

,-~ considcn1rsc al honor corro cJemcnto integrante de Ja personalidad juríd.!, 

ca, coioo lo es el nombre, el estado civil cte. 

En cuanto al delito de prl\·aci6n ilegal de libertad, tanto el p..•rcntcsco 

corro la cd.:id son co1i.o:ider¡¡Jo.o:; p;,ir.1 tipiflc::ir uan mo.Jalio.kld concrctrurcntc 

scfi.1Jada <le <lidios il{cit0s, con h1 cu:il el ordenamiento ~nal dctcnnhu 

pc:nas csp<..'CÍficas i;>ntrc la!> que st· encuentra In privaci6n o plirdlda de -

los dcrcl.'.hos de patria potestad, tutela o custodia. (3ú6 bis). 

Algo scmcjnntc Ol;Urrc en los. cusas de robo, en los que el juez puede su.::. 

JX'Odcr al dclincut•ntc de tul 1n1~s a .Sl'ls rulos, en Jos derechos de patria -

potestad, tutela y otros. 

La regla general en cuanto a los delitos p.atrint0niales, es que Jichos -

ilícitos se pt•rscguirfm <liJ oficio. J,;1 cxccpci6n que se traduce en cuc~-

tiont•s de pr o..:cdibil id~d o rclati\'<.15 al cjC'rc:ic:io de Ja acci611 penal, y 

la cu:1l surge do la considcraci6n de aspectos inhcrt•ntcs a la pcrsonal,!.

dad jur~dica, se concreta en el Artículo 3!l9 bis que cst:tblccc que Jos 

delitos en contra de las persol1.'.l.s en su patrilnonio, se ¡x•rsegulr5n por 

querella de la parte ofendida cuando sean cornctidos por un ascendicntc,

dcsccrllUeritc, c~nyuge, (>!lricntcs por consanguinidad hasta el segunJo gr!. 

do, etc. 

Finalmente en el delito de cnc:ubrjm.icnto, el parentesco es considerado 

para la no nplicaci6n de la pcn;1 en algunas de sus modalidttdes. 

6,2, OOI'A FJNJ\l, 

Cabe anotar primeramente que t:1l conu se sc11.."ll6 oportuIUlmCnte, el aM:l,!.-
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sis desarrollado en el punto anterior se hizo en base al C6digo Penal v,!. 

gente para el Distrito federal, y que en su totalidad este trabajo, se -

oricnt6 fundamentalmente n las pcrson.'ls físicas. 

iil ordenamiento penal sustantivo que se ha manejado, il&nlfl'l a los del.!.. -

tos tom:1ndo como fnctor fundamental de clasi ficaci6n al bien juridico -

que se protege o que se tutela. Por otra parte, ya dentro de dctcnnlnnJa 

agrupaci6n, scflala m!as cspcc{ficanl.!nlc lns conductas que pueden cntcndc!. 

se Conx:> mo<lnlidndcs o v.1riacioncs Jcl ilicito en cucsti6n. 

fn este onlcn de idc.1s, es.desde luc&o aceptable que el onlcnru:i.icnto p~

nnl considere diversas situaciones o cirCWlStancias específicas que de -

alguna m.'Ulcra influyen en los supuestos que contiene. Tal es el caso de· 

los aspectos relacionados con la personnlii.L'.ul Jurídica. 

lis oportuno aclarar que posiblcncntc sea cuestionable el haber acbnltido· 

como dichos aspectos, al¡.1'\lllo o algunos que en estricto sentido no deb~ -

rían quedar incluidos en lo referente a la personalidad jurídica, pero 

si bien es cierto que se hi:.o, ful! en atcnci6n al mejor desarrollo del -

tcm.1, cuyo contenido comprende un anfilisis sui g6ncris por la combin.,1 ·

ci6n de elementos. 
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CONQ.USICl\'F.S 

1.- A lo largo de toda In cxposici6n 0 se han ido dando aportaciones pcrs2_ 

na.les, )' con todo el material podemos concretar algun115 ideas que se

conccbirán en lns conclusiones siguientes: 

Es evidente que la pcrsopa hl..llTl:lJlD. sea elevada a la c.1tcgoria de pcrs.2. 

na juridica por el Derecho simplemente por serlo. El ser hum.me por -

ser tal, es desde que nace hasta que lmlcrc una persona juridicu, pues 

Ju conducta puede dirigirse a lo jurídico, puede tener rclncioncsjutj 

dicas a lo largo de toda su \•ida. E.<>to se rcafinn.1 adoptando un cnf~

quc juspe:nalistn, toda ve:: que el onlcTJ.'111licnto penal sust;1ntivocontcE 

pla como bien juridico y tutela como tal In vida ol ser humano nful -

antes de nacer (se hace referencia nl delito de aborto). El rigor dc

ln Ley penal debe ser maror, cuanto m.1s importante y cscncinl es aquE_ 

llo que pretende proteger y conservar. 

2.· Sin el hombrt• no existe el Derecho. El Derecho, indepcndientCITX!nte de 

todas las argumentacjoncs, es creado por el hanbrc y para el hombre,· 

motivo más que suficiente para que este sea sujeto de Derecho. Concr!:. 

tamcnte el Derecho Pennl, debe no solo reconocer las implicaciones·· 

mtís obvías como proteger algo tan esencial cano la vida, la intcgri·· 

dad corporal cte.-,' sino que, y en ntcnci6n a su finalidad, debe ser -

un ordcll3ntiento interesado y orientado en y por principios hum:inita·· 

rios tanto individuales como sociales. 

El hombre hace y d.:1 efectividad real al furccho, es la ra~6n )' fund.f!.• 

mento esencial del derecho. El hombre puede existir sin que exista el 
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furccho 1 pero esta afirm::1ci611 no PJ~lc ser cierta al contr:1rio. 

3.- Rcsp1..-cto a la rx·rson:1 moral, si tenemos unu :ir.rup:n.:16n dt.• hombres es 

decir un cmtc colcctivo,,quc al igual que un Sf'l}Cl ha1:hre put"flC t1.;ncf 

conductas jurídicns, es t6cico que el 11C"rccho le c.Lorgu<: por· ese lwcho 

la catcgorin de pcrson.:1 jur!Jicn, ahora bien, si es cicrto que la pc_r

sona moral es tal por el l·cctmucirnicnto que le otorga a ordcu j11rS<lico, 

tnmbi(•n es cierto t{llt.' dicho reconocimiento se hace en atcnci6n a rc:ili_ 

darles tan cbjctivas como l.a )'a mencionada, Si un grupo de Jiombrcs se -

un1· par.i nctuar .iurfOicnrncntC' como una unidad >' tenerse asS ante el -

~rccho 

4.- Los atributos de la~ personas jurídic.."ls pueden cntcndcl'St' en ci<"rta 

fon:t.'l, cano re;1finr.acionc'." ;1 su rc-conocjmicnto por parte del Ierccho,

con los cuales se les cspc-cifica y configun1 mejor su entidad jurídica, 

ya sea colectiva o inJividunl, scgÚn Jn persona tratatb .. 

Desde luego dichos atributos interesan a ln nonna penal, y de nqui por 

ejemplo la protccci6n ni patrimonio de lns personas (tanto individua-

les caoo colL-ctivas), la prott•cci6n dul estmJo ci\•il, etc. 

s.- Es valido afinn .. 1r que las lc}'CS deben observar.se y rt.:spctarst.• poi· tm«

convicci6n racional, y no por causas t.~xtcrnas t<ilr:s como t·l tenor qut>

produce Ja sanci6n aplicable en ca.so dt> violaci6n. Iktd:1 111 im¡nrtnnc.ia 

de la íinnlidad del Derecho, y concretamente del l.k'rt.·cho Penal, C$ de-
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aceptarse que cuente con elementos indcpcn<licntes de dicha convicci6n

quc lo hagan respetarse, pues al respetar el ordenamiento penal se --

cstnn tutelando y protegicn..lo bicnc:; juridicos o \'alorcs tules conK> la 

vidn, la intcgridar.l corpor<1l, el orden p6.blico, y en general todos --

aquellos que contruhuycn. a la cxistcnci;:1 del bien coolm. La ncccsidad

dc la le)" penal es pues obvia. 

6.- Lu Personalidad Jur1dica influye en ln ley penal tanto sustantiva como 

adjcti\·a. Uic.:h:i influencia se traduce en varios resultados que en con: 
jlDlto pueden hacer admisible la afirmación de que la ley pe:nal no es -

totalmente inncxihlc. Uno de los 1·csultados de dicha 1nflucncia es el 

de los tipos penales "especiales" o bien la considcraci6n especial dc

dctcrminados ilicitos. 

Otro resultado importante es que algunos aspectos de ln personalidad 

jurídica infJU)·en c~ catalizador en cuanto n ln pena, toda vez que 

pueden agravarla o atcnuarln y esto es \D\a situaci6n especial. La ley· 

pen.-:1) sef\ala los limites minlloo y máximo de las pcn..1s corporales parJ· 

cada delito. 

7.· Debe entenderse que la pena no debe ser o significar un beneficio para 

nlgun::i, ni siquiera para el ofendido. En su caso, la repar.-ici6n del -· 

dafio no es algo que g:ine dicho ofendido, por lo que tampoco es precis!!_ 

mente un beneficio. 

Otro rcsultodo es en rolaci6n n los requisitos de pn>ecdibilidad. Por· 

ejemplo, la rccla ¡::cncral en los delitos patrimonin1cs es que se • • • 
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"siguen de oficio". pero cuando se c<Xr.:!tcn habiendo cierto parentesco, 

se "siguen por querella". 

B.- ¿ l'or qué la ley pcn;1l apmitc-, acopt.1 )' contcmplu lo¡; aspectos de la 

personalidad jurídica que se h:.U\ anali::ado ?, ¿par quG la ley penal 

se integra observnn-lo üichos aspectos, o bien, qui? fJn persigue al --

hacerlo 'l Esto h,1 de CoílK'ntarsc en rclaci6n' básicamente- a las nonnas -

penales sustMtivas que c~tablcccn las gcnt.!rnlidru:lcs para la aplic.i.--· 

ci6n de lns 5anciont's, de:- donde se dcsprcnJc que existen w.ayor nGriicJu

dc elementos paTa In imposici6n de la pena. 

9. - En tcnninos generales puede hablursc entonces, respecto a los dclit.os

CUY.'.l tipi!ic.nci6n dcpcnJc C$l'ncialmcntc de aspectos rclncionados con -

ln rersonalid..'ld jurídic:.'l, como el caso dC'1 parentesco, tos delitos dc

incosto o parricidio, de una inOucncin en primer grado 0 Rcs~cto a -

los delitos cuya sanci6n se agrava o se atenóa por aspectos relacione.

dos con el p..-ircntcsco, puede hablarse de una innuencia en segundo gr!!. 

do. y en CUMto a los requisitos de proccdibilidad, pueJc hnblv:rsc dc

Wl.'.l influencia en tercer gr.ido. (por cjCITqllO, la cxccpci6n a ln rccta

general de que algunos delitos que se persiguen de oficio. solo pueden 

perseguirse a pctici6n de parte ofendida, porqiu! se observ<1. atg(in 

aspecto de la personalidad jur1dic."J., 1iasicamcntc el parentesco). 

:I' 

d 
: i 
! 
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10.- O.oda ln constante cvoluci6n de las socic<lades, es 1ll"CC'snrio dar mayor

lmportancia ¡¡ la necesidad de actu .. "llizar sus onlcnrunicntos jurídicos. 

El derecho penal tanto sustantivo catx:> adjetivo, debe ser constantcmc!!. 

te pc1·fcccionado p:ir<1 que sea mayor su eficiencia, no J('bc pcnnitirsc

quc h:1ya elementos para decir que sea obsoleta. 

11.- J,.'l hum.'lniznci6n del dcrccho penal, debe ser p1·rocupaci6n constnntc de! 

de su int(•graci6n. Dicha humani::.aci6n lleva con.o;;igo una r:rnn rcspons:!_· 

bilidaJ, pues no debe traducirse en un..-i fonn."l equivocada para T('Sturlc 

la racional rigidez que merece el onLon;unicnto penal. 

flcbc con.<>idcrarsc pues di\·1.·rsos factores que llevaran n Wl pcrfcCcion!!. 

miento, esos factores scrfut elementos que de alguna tn.'lllcra influirán 

en el or<lunamicnto jurS:dico que se trate, )" cntrc esos cstan los que 

oquS: se h."ln analiwJo. 
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