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INTRODUCCI O X 

La costumbre ha establecido en nuestra facultad un for-

mato monista para la elaboración de las tesis recepcionalos, 

de acuerdo con el cual la mayoría de los trabajos sólo se re 

fieren a una determinada rama del Derecho; nosotros hemos ou 

tado por relacionar en esto estudio no sólo la rama sustanti 

va con la adjetiva en el ámbito de lo jurídico-penal sino --

también el aspecto sociológico, pues su conjunción es indis-

pensable para entender y armonizar los propósitos del legis-

lador con la actividad de los tribunales, ya que no siempre 

resulta afortunado el enlace de los mencionados propósitos -

y la aplicación de la ley; existen casos, cono el analizado 

en esto trabajo, en el cumplimiento de las formalidades osen..  

ciales del procedimiento (garantía individual) parece chocar 

con la exacta aplicación de la ley penal (también garantía -

individual), causando con ello confusión y, por lo mismo, 

equívocos en la tramitación del procedimir!nto penal o en el 

pronunciamiento de sentencias. 

En el caso a estudio nos referimos al delito de aborto: 

primeramente Definamos las formalidades esenciales del nroce 

dimiento y luego le esencia del cuerns) del delito, es decir, 

la concurrencia de lor elementos conducto y tiuicidnd del --

delito. Dennués concretizmnos el bien :jurídico vir,ente en —

nuestra nocieded y reconocido en la ley nennl; rern sefielrr 
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la incongruencia existente entre ésta, la normal penal -tipo-

y la integración del cuerpo del delito. Por último exponemos 

nuestras ideas respecto a la necesidad de reformar la ley --

sustantiva, para suprimir la incongruencia señalada. 
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CAPITULO I 

LA IMPORTANCIA DEI, CURPO DEL DELITO 

EN EL PROCEDIMIaTO PEVAL 

El Procedimiento Penal reglamenta ln investigación do -

los hechos oue pueden constituir delitos, tanto durante la in 

vestigación previa como en la instrucción y el juicio, etapas 

integrantes del proceso, esto último como consecuencia del --

ejercicio do la. acción que oportunrmente debió intentar el Mi 

nisterio Público; también establece los recursos que pueden -

ser ejercitados contra las decisiones pronunciadas en esta mn 

teria y la forma de sustanciarlos; por último, existen legis-

laciones y autores que incluyen también la forma de ejecutar 

las sentencias condenatorios. 

En consecuencia, el Procedimiento Penal esttl. integrado -

por la AVERICUACION PREVIA, la InTRUCCION, el JUICIO y, para 

algunos, también por la EJECUCION. 

A).- AVERIGUACION PRZVIA.- Es la investigación a cargo -

del Ministerio Público al tener noticia de la sunuestr. comi—

sión de un delito o delitos, esta investigación tiene como --

finalidrd la de reunir datos suf:cientes cara la comprobación 

del cuerno del delito y la. probable resnonsabilidnd, elemen-

tos neces-rios para dietr»r un ente) de l'rr,1-.7l prisión; de lo - 

conrrrio, 	con los dalos arrojdos en esta nverigurción no 

se Periv.litIm lis wIfieienteEl ele:-Iertor nue nenniten clreditnr 

(!e eou dos ele entos emeneinle2, no se deben{ 

c.jerei • r 	-ervl y 1:e ser: (1 	r lo m 

do. 



Los preceptos Constitucionales que rigen la aver±ua --

alón previa. son los artículos 16 y 19. 

Del articulo 16 Conotitucional oye doul;renden los alguien 

tes requisitos para que rroceda la Averiguación Previa: 

I.- Que se 'firme lp existenetp ae iyn hecho refut:,¡!0 

por la ley como delito. 

II.- Que este hecho lo haya realizado una persona física. 

III.- Que, en los casos de delito perseguible por quere-

lla exista la voluntad de la parte ofendida para --

proceder a la Averiguación. 

IV.- Que el dicho del denunciante o querellante este apo 

yado en declaración de persona digna de fd o por --

otros elementos que hagan presumible la probable --

responsabilidad del inculpado. 

El artículo 19 Constitucional exige que la detención del 

inculpado no exceda de tres días ni no so justifica con un --

auto de formal prisión en oue se tenga por comprobado, por lo 

tanto, corresponde al Ministerio Pdblico reunir datos sufi 

eientes en la Averiguación Previa para la comprobación de la 

probable responsabilidad del inculpado 

11.- EL PnC:.:30.- En una sctividnd encnninsdn s obtener 

una resolución judici -1 (innominada Sentenci. Prra que :o de 

el roceno debe exitir un auto de fortanl ,risión, el onpl ne 
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apoya fundamentalmente en las pruebas reunidas en la averi,9;ua 

oión previa, ea decir, cuando en ésta se reunieron datos sufí 

cientea para comprobar la existencia del cuerpo del delito y 

establecer la probable responsabilidad del indiciado. 

Rivera Silva distingue con anterioridad al proceso dos -

etapas, primeramente la llamada de preparación de la acción -

procesal, la cual coincide con la averiguación previa que vie 

ne a ser el primer período del procedimiento; el segundo co-

rrespondo a la preparación del proceso que principia con el -

auto de radicación y termina con el auto de formal prisión o 

de libertad por falta de elementos para procesar. 

El proceso, a su vez, se divide en dos etapas o períodos, 

el primero se llana instrucción y se inicia con el auto do --

procesamiento y terina con el auto que declara cerradala ins 

tracción, tiene por objeto el ofrecimiento, admisión y desaho 

go de pruebna, mismos que servirrIn a los Tribunales para deci 

dir acerca de la pretención punitiva estatal, o sea acerca de 

la existencia o no del delito, len circunstanciaa de comisión 

la elena resoonsabilidud del eroceondo y, en ea caso, respec-

to del "quantum" de la pena. 

L9 	rior 	dez-rende de la lmielación procedimentol 

penal moy.o.olia y er 	S1 el eJmtenirig 1nlr1nm!eo 	-,roceso 

oue epa10 tic con el 	hnmon 	ennnta-- 

tar al. romrornala con las diversan definiciones de aleuneo 
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nrocesalistr=.s y de las cueles =encioneremos algunas: 

Jorge A. Ciaría Olmedo dice: El Proceso _'eral "en el tIni 

co medio para la realización efctive del derecho penal intn-

grador, es el instrumento proporcionado al Estedo sor el Dore 

cho Procesarl Penal como único medio idóneo za.ra que sus órga 

nos judiciales y narticulares interesados lab3ren frente a un 

caso concreto nam el descubriniento de la verd.d y en conse-

cuencia actualicen la ley 'enea custantivn. 

Para Eduardo B. Carlos, el proceso se entiende como un -

conjunto o complejo de actos realizados por ls parten y el -

Juez o Tribunal concatenados entre sí en cuanto uno sucede al 

nue le procede y es cust,  del Tue le nínae y oue van desde el 

acto inicial hasta el que le decide. 

C).- JUICIO.-,Ente perrzdp 'principia 	la discusión a 

travén de las conclusiones de 1;7.s partes rerTecto de los he—

chos cuya existencia se afirr y el enloce ...le las pruebas que 

se reunieron dentro del perld3 de instrucción, continúa con 

la audienci-1 de derecho y, u••. -. Yer. rue 	visi.:o el -- 

proceso, viene la pronunciz-,ci5n de la sentencia; es decir, el 

tribunal, 6ri7pno del gobierno eneardo de declarar el derecho 

en c,- Jr (... 	concreto y, en su C 1;r) rie Ir n- Iic7, c1(in de 1., n 

corre; ,onáientes 	 leliton, 

n113on 	r nrtc 	 do 100 finos 

del 'Incoa:: ir exintenci- 	',1ito 	 nn 



nal del procesado, previa la valorización de las pruebas exis 

tentes dictando la resolución eminentemente jurisdiccional: -

la sentencia, sea absolutoria o condenatoria; en ambos casos, 

la parte que estime agraviados los intereses a su cuidado, po 

drá impugnar esta resolución y, al causar eatado, procederá -

entonces su ejecución. 

D).- EL ARTICULO 19 COPSTITUCIOMAL.- En este Artículo - 

está estipulada la garantía individual oue tiene como finali- 

dad resimardar la seguridad e integridad de cada individuo en 

relación al goce de su derecho a la libertad, a la que tiene 

derecho todo ser humano desde el momento de su nacimiento; --

sin embargo, en virtud de que vivimos en una sociedad regida 

por una serie de leyes reguladores de la conducta de todas y 

cada una de las peraow.s oue la integran, existen la obliga—

ción de acatarlas y cuando se lesiona algún bien jurídico pro 

tegido por una norma penal, la correspondiente sanción será - 

aplicAa a su autor por los óre.nnon competentes previamente -

establecidos, siempre y cuando se cumplen las for7..alidedes --

esencinles del procedimiento; es decir, desiAlds de haber sido 

oído en defensa. Pues bien, el procedimiento judicial penal -

se inicia con un auto do procesamiento y a ól se refiere el -

artículo 19 Conntitucional rue n la letra expresa "nue ninru-

Ilersona podr(1 ner privnda de su libertil mcdinto detención - 

(le 1i u.tp1.1.(1d correnoondiente en un tinco eue no ecederK - 

le tres dU!It tino se eneontrnne juntfriedn )or un wat° de --

formal :risión". 
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Como antecedente de este auto existe el procedimiento se 

guido por el Ministerio Pdblico, conocido con el nombre de --

"averiguación previa" dentro del cual debieron haberse reuni—

do pruebas suficientes para comprobar el cuerpo del delito y 

acreditar la probable responsabilidad del inculpado, as/ como 

las circunstancias. 

Enseguida en el párrafo II, prohibe oue el proceso se Si 

ga por otro delito o delitos que no estuvieran especificados 

en el auto de formal prisión y que ruin cuando dentro del mis—

mo proceso apareciera la comisión de otro o de otros delitos 

diferentes al mencionado en el auto de procesamiento, no po—

drán ser materia del proceso ,7 tendrá, en todo ceso, que ejer 

citarse por separado la correspondiente acción cenal, sin per 

juicio de que se rueda decretar la acumulación. 

En el dltimo párrafo de este Artículo en el cual se pro—

hiben los malos tratos y cualpuier molentia nue se infiera a 

la persona en la anrehensión existo un error ya que no debe —

existir mo-ivo legal nue autorice al representante de la auto 

ridnd a maltratar o molestar a ningún individuo. 

E).— LA SENTENCIA CONDENATORIA.— Para dictar sentencia — 

condenatoria es accesorio la comprobación tanto del cuerno -- 

del delito como de la. plena responsabili 	sujeto proce— 

sado, así como 	circunstancias de su comisión, elementos — 

que julltificnn la lielicrrión de la ~u. La sentencio comnren 



derá dnicemente el delito o delitos y la modalidad o modelida 

des a que se refieren los conclusiones del Ministerio Bíblico. 

En la sentencia condenatoria se puede obligar al reseon—

sable a: 

1.— La restitución de le cosa obtenida por el delito y —

si esto no fuere posible el pago equivalente a la misma; este 

se da, por ejemplo, en los delitos de robo o fraude. 

2.— La indemnización del daflo material y moral causado a 

la víctima; que para nosotros es imposible reparar en su ver—

dadere esencia, pues lo consideramos indeterminado e indeter—

minable, piénsese por ejemplo, en la comisión del delito de —

homicidio, el dano moral causado a sus familiares no podré --

ser remediable, pues se privó de la vide a un ser querido y —

no puede dovolvóroele la vida con ninguna indemnización de ti 

po económico; sin embargo, so tiene la obligeción de hacerlo 

auncue por medio de un sustantivo meramente material. 

P).— EL r:C1DEE".E DE DESVAD"ECIMO DE DATOS.— Este se 

encuentra en el caaítulo de los llamedoe incidentes de liber—

tad, acuelles medios por medio de len cueles el procesado ob—

tiene erovisionel o definitivonente en llhf,rttid durr,ntf: 1P --

trnitnción del. eroceso; ente incidente de decvunecimi,111,o de 

datos procede cundo lec mruebe aun mirvieron de bi:-13e nom — 

acreditar los clementom feeneinins del vo de 1:0=111 unión 

pierden su eficacia. 
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El artículo 547 del Código de Procedimientos Penales del 

Distrito Federal, serirlr 39S síturciones para obtener la li—

bertad nor desvanecimiento de detos; una de ellas so da cuan-

do "en el curso dol proceso aTTkrezcan por prueba indubitable 

desvanecidas las que sirvieron »ara comnrobrr el cuerto del -

delito"; y la otra es cuando "sin quo aparezcan datos noste—

riores de responnabilidd se hayan desvanecido nor prueba plo 

na indubitable los sendos en el aut'N de formal prisión pa-

ra tener al detenido como riresunto responsable". 

En consecuencia, se deriva de este artículo nue dnicamen 

te se procederá a la libertad por desvanecimiento de datos --

cuanto "desaparezcan" lar 7ruebas nue do algún modo sirvieron 

para decretar el procesarziento de una persona. 
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CUERPO DEL DELITO.- CONCEPTO.- Es la conducta realiza-

da por persona física cite esté catalogada por nuestra legisle 

oión penal como delictuosa y, por lo tanto, punible. 

A).- Desde el punto de vista del Derecho Procesal Penal 

la comprobación del cuerpo del delito se realiza me 

diante la acreditación de la existencia: de los ele-

mentos típicos; el articulo 168 del Código do Proce 

dimientos Penales del Distrito Federal dispone: "El 

cuerpo del delito se tendrá por comprobado cuando -

esté justificada la existencia de los elementos ma-

teriales cue constituyan el hecho delictuoso, segdn 

lo determine la ley penal salvo en lo c casos que --

tenga señalada una comprobación especial". 

B).- Desde el punto de vista del Derecho Penal sustanti-

vo, el cuerpo del delito corresponde a la tipicidad 

-adecuación de lrt conductr al tipo-, en consecuen-

cia est constituido por los elementos físico-mate-

rieles contenidos en el tino renal; por su parte, - 

para la existencia del delito ae recuiere ad.emz!,á do 

la conducta de persone f.lt- ic:t v 17, tityicidad, se re 

(Tt"e lit uultiiurtdicJid:•A y l•-t culw.bilidnA; de don 

de Flt eczIcluye rue el c' :"o 	delito 	el tLoo 

con d('iwndionten 	.,;e? D',ro; 7,1'1. nue exiu- 

tn el. "cor.;us delicti" de! pxil7ttr -rime.:0 el ti ,)o 

correltivo. 
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"lie debe confundirse el ti-ao con la tipicidnd, el tino - 

es 1, creción legislativa, le descrición que el '.:stado hace 

de una conducta en los preceptos penoles, la tipicidad es lo 

adecuación de una conducta concreta con la descripción legal 

formulada en abstracto" (12) 

INTEGRACIOM DEL CUERPO DEL DELITO.- El cuerpo del delito 

se integra únicamente conforme o los lineamientos legales es-

tablecidos por el legislador; esto es, en los códigos penales 

que, ejecutadas por persona física, constituyen lo denominado 

deligo legal, es decir, aquella acción y omisión lesivo de -

los derechos o bienes de otro persono; sin embargo, pnra la -

existencia de un elige adem5s do integrar el cuerpo del mismo 

cue desde luego no es el objeto material con que fue perpetre 

do el delito, sino la conducta delictiva ejecutada o intenta-

da. 

Extnten dos formas para su integración: 

a).- La Genórica.- El Art. 122 del Código de Procedinien 

tos Penales del Distrito Federal estnbluce: "El cuer7)o de los 

delitos nue no tensan seSaladn nrueba enneeinl se justifienTtl 

nor ln eom-)robnci6n de los elementos mpterinles de la infrac- 

ción', 	cu de no Ict 	11:1 f -)rn,  est,eerlu) 

1 ,  e `,11 	euer o del fiel t.,), iiesdr•• nue 

u.e el (1, 1 t 	) 	1-1-rndo tartas -c t 	unn de 3 ,,Is e o 

mente Ihjeg.:. 



b).- Excepciones.- Para el maestro Celestino Porte Petit 

"La tipicidad es la adecuación de la conducta al tipo que se 

resume en la fórmula "Nullum crimen sino tipo" ( 13) la ley al 

establecer los tipos generalmente se limitada a hacer una des 

cripción objetiva: Privar de la vida a otro; pero a veces el 

legislador incluye en la descripción típica elementos normuti 

vos o subjetivos. Si las pilabras empleadas se refieren a ni-

tunciones puramente objetives se estará en presencia de un ti 

po normal. Si se hace necesario establecer una valoración ya 

sea cultural o jurídica, el tipo será anormal como en el cano 

de estupro" ( 115 

Contiene entonces el tipo penal: 

a).- Elementos objetivos.- Si la ley expresa palabras --

que su significado pueda ser apreciado por los sentidos. (La 

cópula en el estupro). 

b).- Elementos normativos.- Si los tórminos de la ley - 

expresan un significado valorativo de tipo moral o jurídico. 

(Csta y honesta en el estunro). 

c).— Elementos subjetivoG.— Cuando la descripción conte—

nida en la ley tiene concertos cuyo si:mificado eaLl su7)edit 

do a un estado anímico del sujeto (en,ano en el frlude). 

Aparentemente en nuestrn le, i17.ción colo rerol ene 	— 

'ntecrar el cuerpo de7 delito lo,  (1,!rru-ste:; ,1;,teriulr, 	con 
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dejpción de los elementos subjetivos o normativos necesarios 

en algunos casos para integrar un tipo delictivo, pues ya vi-

mos como el mencionado artículo 122 establece: "El cuerpo de 

los delitos cue no tenga señalada prueba especial se justifi-

cará por la comprobación do los elementos materiales de la in 

fracción" y, por su parte el articulo 94 del mismo Código de 

Procedimientos Penales para el Distrito Federal dice: "Cuando 

el delito deje vestigios o pruebas materiales de su perpetra-

ción, el Ministerio Público o el agente de la Policia Judicial 

lo hará constar en el acta oue levante recogiéndolos si fuera 

posible". 

Sin embargo, los tribunales siempre eue un tipo reouiere, 

además de los materiales, elementos normativos o subjetivos,-

sólo tienen por comprobado el cuerpo del delito cuando se de-

muestra la existencia de todos loa elementos descritos en un 

tipo penal. 

El Código Federal de Procedimientos Penales en su artícu 

lo nos dice: "El cuerpo del delito se tendr por comprobado -

cuando esté justificada la existencia. de los elementos mate—

riales cale constituyan el hecho delictuoso, según lo determi-

. 

 

la 1ry 7ern1". 
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. En el presente capítulo hemos visto como todo el preco--

dimiento penal, desde el ejercicio de la acción penal halita -

la sentencia cause estado, tiene como esencia, como beso, el 

acreditamiento de la existencia del cuerpo del delito, .t la 

lesión de un bien jurídico, que corresponde a la conducta ti-

pica del derecho penal material o sustantivo, en consecuencia, 

en el siguiente ca7Itulo non referiremos a la explicación de 

estos dos elementos del delito. 
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CAPITULO II 

CONSIDERACIONES GENERALES DEL DELITO 

Existen un sin número de definioiones sobre el delito. -

Nosotros no tratamos da encontrar cual de ellas es la mas --

apropiada, .y por tanto, sólo nos concretaremos a decir que, -

para que se produzca un delito, es neceaario de una conducta 

o hecho; además de una tipicidad. Este debe ser antijurídica, 

imputable y culpable, donde a veces se deben llenar los requi 

sitos de condicionalidad objetiva de punibilidad, hasta lle--

gar a su punibilided. 

Es así como podemos devidir al delito en siete elementos 

positivos, los cuales tienen a su vez su aspecto negativo. 

I. ELZMENTOS POSITIVOS DEL DELITO 

1. Conducta o hecho 

2. Tipicidad 

3. Antijuricidcd 

4. Imputabilidnd 

5. Culpabilidad 

6. Condicionalidad objetiva de runibilidud 

13. 	MW,ATIVO3 

1. Au:;ülicia de conducta 

2. Atinieldnd 

3. Canaria de licitud 
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4. Inimputabilidad 

5. Inculpabilidad 

6. Falta de condicionalidad objetiva de punibilidad 

7. Excusas absolutorias. 

De lo que antecedes, expresa el maestro Celestino Porte - 

Petit c11.10, "para que nazca el delito se necesitan determinadas 

elementos, los que guardan entre sí un orden lógico. Para que 

haya delito, se requiere de una conducta o hecho, según la de 

cripción típica. Se reouiere oue exista una adecuación al ti-

po; después de la conducta o hecho sean antijurídicos y final 

mente la concurrencia de la culpabilidad y punibilidad. &i --

consecuencia obsérvese que para darse la tipicidad, es obliga 

da la presencia de la conducta o hecho; para oue se dé la anti 

juricidad, debe concurrir la tipicidad, y no habría caso de -

aludir a la culpabilidad, si la conducta o hecho no fueren --

típicos y antijurídicos" (1) 

Para concluir, se7;alaremos que, dentro de los elementos 

del delito; existe una areleión 16r7,ica. De esta manera, (=re 

zaremos P analizar cada uno de ellos. 

1. Con.Juct o 11(!(!h(). 

la 1,1'1,.11 no enri(31Int;h 	 1. 	cci S11 y .1.H. Orni;ii ,t;r1; 

wrYT, 	 1-!1 $. sf!1 1 	C11, I1, 1'.; 	t2 

eXiJ,e COHO maleo uni) mur.‘ 	 . 



Ahora bien, la palabra hecho aberca la conducta, el re—

sultado y el nexo causal. Por lo tanto, el vocablo hecho, nos 

sirve cuando nos referimos a un delito de resultado material. 

La acción como forme de la conducta. 

"La acción consiste en la actividad o hacer voluntarios 

dirigidos a la producción de un resultado típico o extratípi-

co. Es por ello que da lugar a un tipo de prohibición". (2) 

Elementos de la acción. 

a) La voluntad o el nuerer. Este es el elementos subjeti 

vo de la acción, es la determinación Imívuica, la cual debe -

ligarse a la acción corporal externa que es la actividad, pa-

ra cue tenue vida el delito. 

b) La activid-)d. En la ejecución de la decisión interna, 

y por lo cual so configura la forma positiva de la conducta. 

c) El deber jurídico de abstenerse o de no obror. A este 

respecto pedemon nerlor, oue como en ion delitos de omisión 

eo.(.17u,.rio el deber jurídico de obre r, en lo acción, 

,it1: ídlcc, de 1-L.) eIrt r, de -Lstc.!nerse. 

le 

Lo 	e:; trr.I de 1 ', 	f 	 , - 
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"a) Propio delito de omisión (puto delito de omisión, — 

simle omisidn, omisión verdadera) 

"b) Delito de omisidn impropia, o sea el delito de comí 

Sión por omisi6n".(.7) 

kl respecto, opina Jimdnez de Asila, oue, "la omisión sim 

ole y la comisidn responden a la naturaleza de la norma. Si — 

ésta es prohibiziva: no matareis, su quebrantamiento crea un —

delito de accidn; si es imperativa: socorrerl's, el hecho de —

vulnerarla supone un delito de omisión". (4) 

nosotros conslramos rue, para que se produzca un deli—

to de misión, 1:2 necesario una inactividad (no hacer), ya --

sea en forma voluntaria. o involuntaria (culpa), violPndr una 

norma -Tece7tiv7 y 7oduciendo un resultado típico. 

Elenen*,:os de la omisión. 

a) Voluta o no voluntad. Al igual que en los delitos 

de accidn, existe en la omisión un elemento psicoldrico: que—

rer la inactividad. 

lr- -  v15.- 	ne hacer. So produce ésta, cumdo nota 

MG;: 	 iinnerntivo; y no ne hPee lo 

oue 



e) 111 deber jurídico de obrar. El maestro Porte Petit mn 

nifieota que, "la esencia de la omisión se basa en un no ha--

cer oue implica haber omitido la realización de una acción !—

exigida. Ese no hacer, que debía llevarse a cabo, indica que 

existe una "acción esperada", pero dicha acción, jurídicamen-

te hablando, debe tener una condición indispensable: que sea 

exigible". (5) 

d) Resultado típico. El resultado en la simple omisión,-

siempre es típico, ya que existe un muta=iento en el orden ju 

radico y no material, puesto rue, al no cumplirse lo ordenado 

por la norma renal, se consuma el delitc. 

Comisión por omisión u omisión impropia. 

El maestro Porte Petit senaln: "Existe un delito do re--

saltado material por omisión, cuando se produce un resultado 

típico y material por un no hacer voluntario o no voluntario 

(culpa), violando una norma preceptiva (penal o de otra rama 

del derecho) y una norma prohibitiva".(6) 

Es por ello, nue se denomina a los delitos de comisión -

por omisión, como omisión impronia o fr115 delito de omisión. 

Elementos 

a) Inn voYunt:Id o no voluntr(l (culnn) 

b) Inactividad 
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e) Deber de obrar (una acción esperada y exigida) y de—

ber de abstenerse. 

d) Resultado t/pico y material. 

Una vez expuestos los elementos anteriores, daremos su -

explicación: 

a) Véase lo relativo a la omisión propia. 

b) Véase lo referente a la omisión propia. 

e) Deber de obrar y deber de abstenerse. 

En la omisión impropia o bien, la comisión por omisión,-

en requisito para su existencia un doble deber: deber do obrar 

y el deber de abstenerse, ya que, da lugar a un tipo de manda-

miento y de prohibición. Es decir, en ente tipo de delito hay 

violación de una norma preceptiva, ya que no se cumrle con la 

obligación legal, de lo que dobe hacerse, y prohibttiva al ha 

cer lo me prohibe la ley. 

d) Resultndo típico y materinl. El delit:, de c,:,mtnidn -

por emisión, 'trae como consocuenci:7, un doble n2rul'n,3o: tl7i 

co o jurídico uno, y material el otro. 

Hecho. 

Ya heno:; menciml ale ue entondcmon !lOr heoh:, 	ron-- 

docto, e7. reunit:Ido y el. nexo 	al. 	 lot r,emon-- 

to2 del hecho cortín: 
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a) Una conducta. Al respecto véase lo ex;•uesto en el te-

ma relativo. 

b) Un resultado material. Existen dos corrientes pera -

elaborar el concepto do resultado. Una estudia el resultado -

desde el punto de vista naturalistico y la otra lo analiza deo 

de un plano jurídico. 

No corresponde a este estudio analizar estas corrientes, 

y tan solo daremos nuestro punto de vista; asi, a veces los -

tipos renuieren de una mera conducta, y en otros casos do un 

resultado material; por lo cual, existen delitos con resulta-

do jurídico o de mera conducta, y delitos cue requieren do un 

doble resultado, o sea jurídico y material. 

c) La relación causal entre la conducta y la mutación en 

el mundo exterior. Para que exista el nexo causal, es necesa-

rio nue haya una relnción entre la conducid' y el resultado me 

terial. Por ello solamente puede tener vide el nexo causan en 

los delitos de resultado material. 

Ahora bien, el problema cue se elenten, es el saber si -

existe o no nexo causan en los delitos de ominihn, por lo cue, 

en le doctrina se establecen lr s sieuienten eoríns: 

a) '2eorSo contemflonlnea o diversa. Un esta teoría me non 

tiene cue la ceuna debe encontrarse en la acción cue lleva — 
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a cabo el omitente, en vez de realizar la acción esaeruda y - 

exigida. 

b) La teoría de la acción Procedente, consiste en que, -

al realizar el sujeto una conducta (acción) se coloca en la -

obligación de realizar una acción esperada y exigida, para -

evitar el resultado. 

c) Teoría de la interferencia. De acuerdo con esta tea--

ría, el nexo causal existe entre dos polos: la energía desple 

gada para dominar el impulso del sujeto y el resultado produ-

cido. 

d) Teoría de la concepción normativa. Esta sostiene nue 

la relación causal debe hallarse en la omisión misma, lo nue 

significa, que el sujeto eotó obligado a realizar una conducta 

(acción), o sea que la acción esperada es ademen exigida, y -

si de llevarse a cabo tal acción, el resultado no so produce, 

indoblemente exiate un nexo wmcal entre la omisión y el re 

sult:Ido acaecido (7) . Por nuestra •nrte, consideramos rue la 

teoría cue resuelve el rrohlemc causal en lo omisión, en eota 

úl tima. 

AwenciT, de cgnductu. 

Un« vec entudindo e! ;.:1!octo ,)o:'itivo del delito: la con 

dt.-tn o hecho, em.esnrelios 	nurii:!nr su :, stecto nerptIvo, 	o 

nen, ls rusencl-,  o fplta de conducto. 

'!3 
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Casos de aulencia de conducta. 

1. Vis absolula o fuerza física exterior irresistible. 

2. Vis maior o fuerza mayor. 

3. Movinientos fisiolóFicos. 

4. Movinientos refle;toe. 

5. Suei2.: 

6. Sonara u': 

7. Hipmntlezo. 

1. La vls absoluta c fuerza física exterior irresisti-

ble, es acuell.a en la cual e: sujeto realiza un hacer o un no 

hacer por urna T:dlencia física humana e irresistible. En nues 

tratra 	penal, se funda este caso de ausencia de -

conducta, en 17, fracción I del Art. 15, y oue a la letra dice: 

"Obrar el acuso impulsd 7,cJi una fuerza física exterior 

irresistible". 

De lo c.U.2 antecede, rr._,demos aeAaler eue los elementos --

de la vis a2s:Iu non: 

a) Una fuerza 

b)  

c)  

d)  

La 	'_;-te de Jür,t.ICiR de la Ración ha resuelto rue, 
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"es indispensable que el agente, al ejecutar el hecho se vea 

materialmente obligado a ello, existiendo una fuerza física - 

exterior que lo impulse".(8) 

2. Vie maior o fuerza mayor. 

La vis maior o fuerza mayor, es otro caso de ausencia de 

conducta. Este se da, cuando el sujeta realiza unn actividad 

o inactividad por una fuerza física proveniente de la natura-

leza o de loe animales. 

Elementos. 

a) Una fuerza 

b) Física 

o) Irresistible 

d) Proveniente de la naturaleza o de los animales. 

La única diferencia oue podemos encontrar entro la vin -

absoluta y la vis mayor, es oue la 'primera proviene del hom-

bre, y la segunda, nroviene do la naturaleza o de los anima--

les. 

3. Movimientos finiol(Snicos. 

Estos son otro supuesto de la ruenci de conducta, en -

decir, no hay forma do dota: acción, nnrnue fnlla la voluntz-11. 



4. Movimientos reflejos. 

Los movimientos reflejos originan el aspecto negativo de 

la conducta, en la misma forma nue el aspecto nue antecede. 

5. Suelo. 

El suelo a diferencia de las hipótesis vistas anteriormen 

te, se discute si es un aspecto negativo de la conducta, o —

bien de la imputabilidad. Podemos considero que el que está 

dormida, no tiene dominio sobro su voluntad, así pues, el --

suelo constituye un aspecto negativo de la conducta., ya que —

la persona que se encuentre en este estado no realiza sus ac—

tos voluntariamente. 

6. Sonambulismo. 

Estimemos cue el sonrImbulo no es responneble metido ne —

encuentra en esa hipótesis, puesto que su actuar es involunta 

rio, siempre y cuando éste no huye procurado, prevenido o 

bien podido prevenir el resultado, nuca, entonces estaríamos 

frente a un delito culposo. 

7. Hipnotismo. 

TarUién en do nuentro -vreeer elle, una ~nona rwe ne en 

cuontrr hionotinadli no en responorlle do pon actos, nienlre y 

eunndo reuma loa pir7ulentes rcruiniten. 
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a) Que se le hipnotice. 

b) Sin su consentimiento. 

Ahora bien, si un sujeto da su consentimiento para que 

se le hipnotice sin la intención de delinouir, por parte do - 

,:ste, nos encontraremos en presencia de un delito culposo. -

Asimismo, si el delincuente ha sido hipnotizado con su connen 

timiento y a sabiendus do cometer actos delictuosos, entonces 

estaremos en presencio de un delito doloso, ya que habrá un - 

"actio liberae in causa" o sea, el sujeto se coloco con toda 

intención bajo ese caso de ausencia de conducta. 

2. Tipicidad. 

La tipicided, es el secundo de lon elementos del delito 

siguiendo le, prelación lógica. 

La conducta antijurídico debe ser típica; esto en, sor - 

adecu,da y subsumiblo en un tipo penal, luego entonces, la ti 

picidod es, el mnoldrmiento a lr descripción típica. 

El muestro Jim(Inez Huerta, exrrenr que, "tio deriva del 

intin tinun, oue en su aceptación trascendente para el Dere-

cho Per.r.1 niímiricb símbolo renresentativo de cosa firprada o 

finura. -rincinal de nlfguna cose u. lo eue minintrlu fisonomía 

propia". (12) 
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Es necesrrio primeramente analizar al tipo y posterior--

mente a la tipicidpd, en vista de nue éntn, necesita para su 

existencia, de acuerdo a la prelación ldgica en el delito, —

de una conducta o hecho; después la adecunción de conformidad 

al tipo, estudiando también su aspecto negativo; y continuar 

con la tipicidnd. 
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1. El tipo. 

31 tino se determlna en la fórmula: "nullum crimen sine 

tipo". Es decir, no hay delito sin tipicidad. Al respeoto, --

nuestra carta magna consigna lc que antecede en su artículo -

14, y señala: En los juicios del orden criminal queda prohibi 

do imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pe-

na alguna que no esté decretadas por una ley exactamente apli-

cable al delito de que se trata. 

Existe una variedad de opiniones sobre la naturaleza del 

tipo, señalando algunos autores, entre otros Jiménez de Aedo, 

Mezger, Maurach, que el tipo puede ser meramente objetivo, u 

objetivo y normativo, conjuntamente objetivo, normativo y --

subjetivo, o bien objetivo y subjetivo. "De tal manera, cue -

el concepto cue se de del tipo, debe ser enel sentido de que 

es una conducta o hecho descritos por la norma, o en ocasio—

nes, esa mera descripción objetiva, conteniendo adem&s según 

el caso, elementos normativos o subjetivos o ambos".(2) 

2. Elementos del tiro. 

1. Presunuestos de la conducto o hochó. Son "acuelles --

antecedentes jurídicos o mnteriles nrevios y necesarios nIkrn 

cue 	71.1 	n 	tí‹)ieg". ('')Ooriu -- 

cuontemente, el 1-estli:vuesto de 	conducta de hecho roulliur.e: 
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a) Un antecedente jurídico o material. 

b) Previo a la realización de lu conducta,  o hecho. 

e) Necennrio Twrn la existencia de la conducto o hecho, 

descritos en el tipo. 

Como ya hemos mencionado, es necesario nue exista una --

conducta o hecho y rue ésta se adecío al tipa renal. Es por -

ello, rue en primer lugar debemos tomr en cuenta e los ,resu 

puestos de la conducta o hecho, ye que su ausencia, trae como 

consecuencia una antipicided. 

2. Elementos típico objetivo. Son estodos y procesos --

externos, susceptibles de ser apreciados por el simple conoci 

miento. Su función es describir la conducta o hecho, en forma 

objetiva, fijados en la ley, en forma descriptiva. Ahora bien, 

esos estados y procesos pueden ser anímicos, en otras perso—

nas, rue no ocnn el aut)r. El mnestro Jiménez Huertl, hace -- 

hincapié sobre este particular y expone: "Zl tino penal 	sor 

naturaleza eminentemente descriptivo. En él se detalla, con 

mIximn objetivid7d Posible, la conducta antijarídirr rue roca 

ge". (4) 

forra parte del. tiPo, el 01-ent.i 'n- terina cn-- 

uesto ncr 	conduco o borho, y 1.. 	ac 

orif7i7-!n 	aolitm; 	e mel 	r..uldurn o 1 ,: 	reo 11 •.', 	r,t/: 
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Referencias exigidas por el tipo. Las modalidades de 

1E1 conducta también integran parte del tipo, al hacer refe-

rencia del tiempo, del lugar, etc. Pero no uiempre el tipo 

contiene esta° modalidades, y por lo tanto, si existen con -

irrelevantes, pero en ocasiones ln adecuación tínice sólo --

puede producirse, al satisfacerse éstas. A continuación estu 

diaremos cada una de ellas. 

a) Referencias temporales. A veces, el tipo reclama al-

guna referencia en orden al tiempo, y como hablamos menciona 

do en forma precedente, sino ocurren datas, estaremos frente 

a una causa de atipicidad. Como ejemplo pondremos, el Art. - 

212 del Código Penal, fracción II (A todo el oue continúe --

ejerciendo sus funciones de un empleo, cargo o comisión des-

pués de saber nue se ha revocado su nombramiento o que se le 

ha ha ounpendido o destituido legalmente). 

b) Referencias espaciales, Aeimiemo, el tipo puede doman 

dar una referencia espacial, es decir de lugar, por lo cual, 

ln ley fija exclwivam,nte como tlpicon determinados medios -

locales de comisión del delito. De OWU, manera, si la ejecu—

ción del acto se realiza en otro lugar, no se dl:rrl el delito. 

Tenemon cono ejemplo, el Lrt. 273 del alano ordenar:dente juri 

dico, al eeílpler: "Se o. licarri prisión.., cemetido en el dorni 

cilio conyural..." 
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c) Exigencia, en cuanto a los medios. En ciertos cosos 

a ley exige determinados medios de comisión del delito, ori 

inándoso los "delitos con medios legalmente determinados o 

imitado. Expresa Mezger oue por delitos con medios legalmen 

e determinados debemos enteHer rquellos tipos de delitos - 

n los oue. la tipicidad de la acción se nroduce, no mediante 

ualouier realización del resultado 15ltimo sino 0610 cuando 

irte se ha conseguido en la forma que la ley expresamente de 

;ermina",(5) poniendo como ejemplo el Art. 265 de nuestra --

Legislación penal: "Al que por medio de la violencia física 

moral tenga cópula..." 

d) Elementos normativos. Podemos considerar a esta cia 

se de elementos como mls complejos que los estrictamente des 

crintivos. Esto se debe a las exigencias de la técnica logia 

lptiva, pues en ow- siones es necesario, al tipificar una con 

dueto, incrunter en el tiu, elemenor, eue inFliquen juicios 

normativos. "Mezger onina al reoecto y con2idnrc corsé ole--

mento normativo del tipo a: todo neuel sur; pnra ser determi-

nado reauicrc una previ;. valornción". ((,) D esta manera, no 

demos serialar rue los elementos normativos pueden ser de dos 

clases de vniorl. ci6n: jurídico. una y cultural ln otro. 

I. Elemento: de villoración jurídie. Existe eat'. cla- 

se de r:ln cni,on c .! ando (c,r 	go la l'r' díce: "derecho --

real" (Art. 395), "funciowTio" (Arto. 1Y.9, 21., 214, 215, - 

etc.), "doeunento 1115')lico" (Art. 243). 
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II. Elementos de valoración cultural. Estaremos en pre 

sencia de un elementos normativo con valoración cultural, --

cuando el Código expresa: "acto erótico-sexual" (Art. 260),-

"casta y honesta" (Art. 262). 

f) Elementos subjetivos del injusto. Son acuellas caras 

terísticas subjetivas, o sea, situcdas en el alma del autor. 

En nuestra legislación penal, se admiten numerosos casos en 

que el tipo requiere para su existencia, de estos elementos,-

como en los atentados al pudor (Art. 260) y el rapto (Art.267), 

4. Sujeto activo. "El sujeto activo requerido por el -

el tipo, es un elemento de éste, pues no se concibe un deli-

to sin aquél debiéndose entender por sujeto activo al nue in 

tervlene en la realización del delito como autor, coautor o 

cómelice".(7)  A su vez, el sujeto activo se puede clasificar 

en cuanto a su calidad. Así tendremos nue cuando el sujeto —

activo puede ser cualcuiera, estemos frente a un delito co--

mdn o indiferente; -aro cuando el tipo exige una determinada 

calidad en dicho rlfleto, se oririnon los delitos llamndos --

71rordos, esnecisles o exclusivos. Por consiruiente se dará -

le tipicidad siem-,re y cuando el sujeto activo tenga. la  culi 

dad ordenada por el tipo. Nuestro Código Penal también h:'cc 

alusión al res.,ecta, tenemos como ejemnlos de delitos propios 

1.rticulares, es-eci2les o exclusivos: fa•t. 127 ( a los ex-- 

tronjeros residentes de le Renalica oue, ...), Art. 249 	-- 

III (se c:.stirr.r:l... III. Al funcionrrio o e:nnle', do 

oue, en los actos ro:dos de su cl.ra,o, ...). 



5. Olasifioeción en orden al número de sujetos activos. 

La doctrina divide a los delitos en individuales o monosubje-

tivos y delitos plurisubjetivos o colectivos. Los primeros --

son aquellos que pueden realizarse por uno o más sujetos. En 

los delitos plurisubjetivos, se recuiero en el tipo la inter-

vención de dos o más personas. 

6. Sujeto pasivo exigido por el tipo. El sujeto pasivo, 

siempre es el titular del bien jurídico protegido por la ley. 

El maestro Porte Petit expone al respecto: "Por lo regular el 

sujeto pasivo del delito es diferente al objeto material del 

mimo, corno en el robo; sin embargo, en algunos casos el su-

jeto pasivo se identifica al objeto material, como sucede en 

la violación, al estupro, atentados al pudor, homicidio, le_-

siones, etc.".(8) 

Ahora bien, cuando el tiro exige una determinada calidad 

en el sujeto pasivo, y no existo éuta, no se puede dar la ti-

picidad. Asimismo, so produce un dolJto personal, cuando el -

tipo reauiere tal calidad, y si el sujeto pasivo puede ser --

cunlouiera, entonces estaremos en presencia de un delito im—

personal. Nuestro ordenamiento reouiere calidades personales 

en el sujeto pasivo en los artículos 133 - III, 189, 2CO, 

etc. 

7. Objeto jurídico y material. 

El bien jurídico en el valor tutel:. do sor la ley pen;,1. 
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Y el sujeto material es el bien sobre el cual recae la cenduc 

ta o hecho. 

3. Clasificación en orden al tipo. 

Existen numerosas clasificaciones sobre el tipo. La Su—

prema Corte de Justicia de la Nación respecto de la clasifica 

ción en orden al tipo, ha dicho. "Desde un punto de sillita doc 

trinario en relación con la autonomía de los tipos, éutos se 

han clasificado ent básicos, especiales y complementarios. -

Los básicos se estiman tales en razón "de su índole fund=en-

tal" y por tener plena independencia; los es.'ecialeu "suru--

nen el mantenimiento de los caracteres de tino básico, pero - 

anadiéndole slcuna otra peculiaridad, cuya nueva existencia -

excluye la aplicación del tipo básico y obliga a subsunir 1:2 

hechos bajo el tipo especial", de tal manera cue éste elimInn 

al básico; por último los tinos complement.rios "prwTnen la 

aplicación del tipo básico al eue se incor-,,oran". (9) 

Así pues, los tipos re clasifican en: 

	

1. Tinos funda7:lentales o blIsices. Chiandc loe 	tie- 

nen plena independencia, es decir, eme no derive de t171 	71 

no, ontsmos frente a los ti.ror fundamento"",,  e blIsica.,s. 

Tiran ,-.1.17).:cirilrs. Existe el sin eseecinl, 

ti -o lirieo 	mr(sr:1-,  otro resuisito, ,:n-eóndeJe 	c 

Ir.ente una firrrr en oartieul: 	A am vez, lc tirz 

les pueden sor .erivilell, don y cullifielon. 



a) Un delito es especial nrivilegipdo, cuando se forma - 

autóuomamente, agregando al tipo fundamental otro rquisito --

que implica disminución o atenuación de la pena. 

b) Un delito ee especial cualificado, cuando se forma 

autónomamente, pero a diferencia del privilegiado, se le agro 

ga al tipo fundamental otro reqUisito quo aumenta o agrava la 

pena. 

3. Tipos complementarios circunstanciados o subordina--

dos. Este necesita para su existencia, de un tipo fundamental, 

más alguna circunstancia que rigrava o nterda la pena, no dan-

do lugar a un delito autónomo. En por ello, que se puede di- 

vidir a éstos en: privilegiados o cualificados. 

4. Tipos independientes o autónomos. Son anuellos eue 

tienen vida propia, y por tanto, no dependen de otro. 

5. Tipos de dalo y peligro. Los primeros, "dice Antall-

sei, son aquellos delitos pera cuya perfección jurídica en no 

serio que el bien tutelado sea destruído, mientras non do pe-

ligro aquel"!os en los que basta que el bien sea amenazado". (10) 

6. Tipos de formulación libre. Son aquellos en loo can 

les se describo, en forma genérica, la conductv o hechos do--

lictivou, o sea, no se mencionan medios se comisión del mismo. 
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T. Tipos de formulación casuistica. Estos prevtA los --

xedicr de ejecutar el ilícito. 

E. Tipos mixtos alternativamente formados. Como su nom-

bre 13 dice, es aqudl que tiene vida, cuando las conductas o 

hech:'s que comprando, eatán alternativamente previstos por la 

ley. 

9. Tipos mixtos acumulativamente formados. Al igual oue 

el tipo anterior, en el tipo acumulativamente formado, las 

cortes o hechos oue contiene, están previstas por la loyi-

s61: ue, en forma acumulativa. 
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4. Ausencia de tipo. 

La ausencia de tino, constituye el aspecto negativo del 

tipo. Jiménez de Asía ?nota: "La ausencia de tipo presupone -

la absoluta imposibilidad de dirigir la persecuci6n contra la 

ley, incluso nuncue sea antijuridica",(11)ya (me, si una con 

ductu o hecho no están previstos en la ley no puede ser casti 

gado un sujeto que los realice. 

Por lo tanto, al no hater tipo nos encontramos frente al 

dogma "nulluz crimen sine tiro" el cual se traduce técnicemen 

te: no hay delito sin tiro. 

5. La tipicidad. 

Con anticix,nción dijisr..os que la tipicidad es, el amolda 

miento a la descrirci6n t?:rica. Pero no debe confundirse al -

tipo con la tipicidad; el -rimero, es el antecedente necesa-

rio para nue se rroduzca el delito, mientras la tipicidad es 

el amoldniento r. nuél. 

Ea im-ortnnte hacer nención, nue no existo delito sin ti 

picidnd, y en tal ceso, estarnmns frente ‹e. un nspecto 

vo del delltc: 1P 	rr tinicidpfl o atipicidd. 

6. 	1-ir:d.,,d. 

La 	el nsPecto ne:7,ptivo de la tipi- 
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cided. Es decir, se produce la stioieided cuando falta la sao 

cuación a uno o más de los elementos del 

Ahora bien, como la tipicidad se constituye al adecuarse 

al tipo y éste puede contener uno o varios ele=enton; do tal 

suerte, la atipioidad existirá cuando no haya adecuación, al 

o a los elementos del tipo descrito en la ley. Arrzilmo, lao 

hipótesis de atipicidad serán, el lado opuesto de cada uno de 

los elementos que integran al tipo. 

7. Casos de ausencia de tiicidad. 

1. "Ausencia del presupuesto de la conducta o hecho. 

2. Ausencia de la calidad del sujeto activo, reque—

rida en el tipo. 

3. Ausencia de le calidad del sujeto :.2.51VG, reque—

rida en el tipo. 

4. Ausencia del objeto jurídico. 

5. Ausencia del objeto material. 

a) Do referencips temrJra--
ler. 

b) De referenci 

6. Ausencia de las 	e) De refe-enci,:,  a otro he— 
modlidnde:t de 	hecho runile. 
lo conducta. 	d) De referencl-. de otro in 

dele exi:71,';,  7,4-  el ti ,o. 
e) De los 	r:nnleada2. 

7. Aueenein del elenento nomptivo 

8. Ausenci:. del elenento subjetivo de7. :njunto". 
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3. Antijuridicidrd. 

Se debe entender a la antijuricidnd o antijuridicidod, —

como todo aquello que va contra el Derecho. Al respecto, Jimé 

nez do Asile expone: "El hecho no basta oue encojo descriptiva 

mente en el tipo oue la ley ha previsto, sino rue se necesita 

oue sea antijurídico, contrnrio al. Derecho". (9) 

Por su parte, el maestro Porte Petit manifiesta que, ":ia 

re la existencia de la antijuridicidad, se exigen dos reouisi 

tos: adecunción o conformidad u un tipo penal, y que la con—

ducta no esté amparada por una causa de exclusión del injusto 

o causa de licitud". (10)  

Por lo rue antecede, podremos concluir en que, existe la 

nntijuridicidad, eiem,re y cuando se realice una conducta, y 

ésta se adecue al tipo penal sin encontrorse amparada por una 

causa de licitud. 

Causra de licitud. 

cundo falta la antijuridicid2d podemos decir oue no hay 

delito, y por lo tonto, estaremos en orenencin de lan c:urrs 

de licitud. 

enurps de licitud, son tod-n 2ouell-n en lar: ou'es 

los net9k; co rerinan conforme n Dereco. En nuestre 

omPl Procen cono cruore de licitud 122 ne:Inld:r en 
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el Art. 15 fracciones III, IV, V, y VIII, y son las siguien--

tes: 

1. Legitima defensa. 

2. Estado de necesided, cuando el bien salvado ea de ma 

yor entidad. 

3. Cumplimiento de un deber. 

4. Ejercicio de un derecho. 

5. Impedimento leitimo. 

1. Legitime defensa, "es una repulsión a una auesión-

ilegítima, actual o inminente, por el etnerde o por una terco 

rct persona contra el auesor, sin traslasar la necesidnd de —

la defensa y dentro de la raciona proporción de los medios -

empleados para impedirla o repelerla".(:.1)En este sentido po-

dcuos observar que, habrá ler,itima defensa, siew:re y cuando, 

"el acusado obre en defensa de su persona, de su honor o de —

sus bienes o de la reraonn, honor o bienes de otro".(i') 

nora bien, 12 nflresián t. mbi(r:n re sujeta n alcun,2 con—

dictarlos y ,así tenemos ese, la eir:resibn debo ser actual, vio—

lenta y sin der,cha, de la cual resulte un pelicro inminente. 

Dclbe e 	nev191. 	ruez,to 	enb( r-1.,11 ir un: 

1.1 ,1r tinw. 	 - 	 r.ue entoncen 	 p.11 v)re 

menein de um vr.r.nr.11 y no 3u un., T.recautori.: 

sufrida. I:uestro C,Sdir,a 	ae:1;Ani  ,UC ln nrrenliSn no. via 
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lenta_, cobre este punto no estamos de acuerdo, puesto que no 

sie=:.re la agresión es violenta y por lo tanto, no existiría 

en su caso, la len:time defensa. Asimismo, para aceptar corno 

válida la legítima defenso debemos tomar en cuenta que el - 

ecto lesivo cue emenace un determinado bien jurídico sea do 

tal .manere violente y reaentino, nue no sea posible intentar 

etre medio le- cional menos perjudicial para evitarlo. 

Sin derecho. Claro está nue ln legitime defensa no pue 

de ser acertada si se tratare de elote. sujeto que actuare --

cen derecho, ya oue no procede una cn.usa le licitud contra -

otra de la misma neturalezo. Ademlle se necesita la presencia 

de un I:eligro inminente. A este respecto eenla Jiménez do - 

Asila cue, "ln legítima defensa no sólo puede ejercerse cen—

tra una agresión actual, sino que también en posible contra 

una agresión actual, sino que tembión es posible contra una 

resdf,n irreinente",(13)yn que podemos repeler una agresión 

acual, come una inminente. 

Zst:,.do de necesilnd. 17ner4 estado de necenidnd co-

.._.:C`. de licitud, cuento pera nelver un bien de mayor en-

tlad jurljdeerente tuelndo o pro •0(,',1do, ne lesionen ntro 

de menei. 

	

	`ere il:nalmente 	T)or la ley. 

necesiJ-d, en .,or ennaiuien,:e yna colini(eni de 
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Naturaleza jurídic:: del est:.do de neceeid-d. 

	

En ocasiones el es'i:_do de necesid 	-uede ser considera- 

do como una causa de licitud, o bien c:ZD una c;?usn de incul-

pabilidnd. Se origina el estado de neceeidnd como cause do li 

citud, cuando se presealn un conflict: entre lesiones jurídi-

camente tutelndos, en fl ruP1 ee s..,crifica el de menor enti--

dad jurídica que el eniv2do. esta caus_l de licitud está basa-

da en el orincipio del interés preponderante. Estaremos en --

presencia del estado de necesidad cono causa de inculpabili—

dad, cuando los bienes cue estén en ruzn  sean de igual valor. 

En este sentido, no profundizaremos níe por ahora, ya nue en 

este momento, estamos en necesidad de estudiar las causas de 

licitud y por lo tanto, 1:;s causas de :n culpabilidad serán --

motivo para analizarlas en la parte corresondiente a la cul-

pabilidad e inculonbilid,d. 

Requiuitos del e t ±c de nocesid. i ?;rzto causo de licitud. 

Los resuisitor 	,ue 2C dé el est!.do de necesidad en 

la lmislnción renal ze:.:.:1=r, se enc-_:trr!G bnsntIon en el - 

Art. 15 frneción IV o1, 	-rrte del 	- 

Rn ert,1 fnr7r,, tendre77 7A.% 1±, 10 	lel pnt,,17, r!:  no 

Gnn los 
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1. Que exista un peligro. 

2. Real. 

3. Grave 

4. Inminente. 

1. Que exista un peligro. ks decir, "oue nc:7a una .,roba 

bilidad de dalío, en una sitwción en oue 	-ue sea 

cilmente verificable".(14) 

2. Real, o sea aouello que es cierto que tiene verdade-

ra existencia. 

3. Grave, expresa Carneluti oue, "es daEr zrave todo --

aquel oue consiste en una lesión de alguno de lss Intereses -

primarios oue tienen por objeto a la pereona".15) 

4. Inminente, al hablar do la legítimr l!eleszn, yn nnn-

liznmos ente punto. 

Aseeetos nerTtivos del estndo de necesi 

Alude el maestro Porte Petit al nnaliz 	▪ frnceién IV, 

del Art. 15 de nuestro C6dir,o Pennl vir,ente, 1 - s 1,Ineetor 11- 

1!;,,tivoll Gel erdade de neeesid..?d. Debe existIr 	, 

nie::.• re y cu nde 11i 'n la omnosibilid-d ,!e 	▪ 1.1 '41,if',rs - 

de otr:, 	menw erjudieirl, ya nue si e7.1.7te 	_- 

dad de e;htnr el nelilTo es indudnble nue, 	€1 - 
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ujeto, no puede acogerse al estado de necesidad, y por otra 

arte, el que sufre el peligro, no debe tener la obligación -

Legal de tolerarlo a través de EU empleo o cargo. 

Extensión del estado de necesidad en cuanto a las per- 

sonas. 

Un decir, el estado de necesidad procede también a fa—

vor de un tercero, ya que el Código Penal así lo expresa en 

su Art. 15 fracción IV y resa: "la necesidad de salvar su pro 

pia persona o sus bienes o la persona o bienes de otro". 

3. Cumplimiento de un deber. 

Nuestra legislación penal, comprende al cumplimiento de 

un deber en el Art. 15 fracción V, en su primera parte, al - 

sefialar: "Obrar en cumplimiento de un deber..." 

Elementos. 

a) Que haya cumplimiento de un deber. 

b) Que esté consignado en la ley. 

En este sentido, nodemos observsr rue, pnra proceder nl 

cumplimiento de un deber como cause de licitud, es neenssrio 

que provengo de lo nolicrción o ejecución de la ley ,:nrr es-

tor justificrdo, luego entonces, es obvio rue no puede cono.- 



tituir un delito, la conducta aue esté realizada conforme a - 

la ley. 

4. Ejercicios de un derecho. 

Esta causa de licitud, al igual que en el cumplimiento -

de un deber, se debo basar, en un derecho oonsitpado por la -

ley. Asf lo estipula la fracción V del Código Penal vigente - 

en su última parte, del Art. 15. 

5. Impedimiento legitimo. 

El impedimento legítimo tmmbién es una causa que excluye 

la incriminación por la ausencia de antijuricidad. En este --

sentido, expresa nuestro Código Penal en su Art. 15 fracción 

VIII, "contravenir lo dispuesto en una ley penal dejando de -

hacer lo nue se manda, por un impedimento legítimo". Es esta 

caus•1 de licitud, "la conducta enjuiciada será siempre omisi-

va, pues arSlo les normes preceptivas, cuya violación se origi 

ne en una omisión, imYlonene un deber t.lrídico de obrar. El - 

7c:dimeat cuando derivn de la nro',ia ley, está 

esa razón la omisión tírien no rs. antijurídica". (16) 
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4. lapuabilidi,,d. 

Podemos definir a la imeulabilided, como la canacidad de 

querer y entender. Castellanos Tena mencione sobre ente partí 

cular cue, "para cue el individuo conozca la ilicitud de su -

acto 7 uiera realiz-rlo, debe tener canqcidd de entender y 

de querer, de deteroinarse en función de acuello ouecenoce117 ) 

Ahora bien, a la imputabilidd se le debe considerar co-

mo un prestumesto de la. culpabilidad, puesto cue, le culpnbi-

lid-d es el nexo paíqut.co cue liga al sujeto con su acto, y -

par cue el agente, ae le osínuicamente conforme a la conduc-

ta que desarrolla, dele gozar de la facultad de querer y en--

tender. 

Luago entonces, si un sujeto reeliza una conducta típica 

anta jurídica y culrable, n (-:re no tiene la caTlacidad de nuerer 

y ent,en.ler, esturews 'frente el aseeeto negaive de la imputa 

bilid'd: la initerJud:?d. 

,u-oducia sor 	trpneretno 

erturb nn ¡J1 

ea:.",'.. 	c:.d,Jr. Al resneeto r'letro «din fenal 

rrt. 	.;7-.--7,eción II, las causan por 	cual es - 

reducir 	 trl d) ce: "Ha- 
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liarse el acusado al cometer la infracción, es un estado do - 

inconciencia de sus actos, determinarlo por el empleo acciden-

tal e involuntario de sustancias tbicas, embriagantes o entu 

pefacientes o por un estado tozinfecaioso agudo o por un tras 

torno mental involuntario de carácter patológico y transito-

rio". 

En el primer ceso de la eximente rue antecede, se neeesi 

ta quo, un sujeto en el momento de cometer la infracción, --

esté en un estado de inconcienoia aotivadn por la ingestión -

de substancias tóxicas o enery7ntee, ingeridad en forma acci-

dental o involuntaria. En la segun:in hipótesis de la eximente 

de imputabilidad, se requiere .ara su existencia de aue el --

agente que haya delinquido se encuentre en un estado de por--

turbación o debilidad, por el cual se :.aya suprimido por com-

pleto su conciencia, sin embargo dicho estado debe ser pasaje 

ro y debido a una enfermedad. 

5. CulpabilidA. 

En este sentido, dijimos en el an{disis anterior al tra-

tar la imputabilid-d, cae ézta funai,inL cwoo presupuesto de - 

le culnabilidnd y constituye 	ca7a..1-d del sujeto pera quo 

rer y entender en el cam2o 	vanos a nntliznr 

cuipsbilid:td como nsl'ecto 	emito y 1nn1,1(In nu 

:lopoeto nmat-ivo, es decir: 	1n e:iti roma 

una conduct:i 03 delictuosa, c..;.7.5: 	de ser típica y 1.1n— 

tijurídic 	eul%?b:le. 



Existen dos teorías Gua trtan n In culnabilidd: la --

psicológica y la normativa. La primera consiste en un nexo --

intelectual y emocional que liga al sujeto con su conducta --

(resultndo). Soler entre nosotros opina que,"asl como ln an—

tijuricidad es el resultado de una valoración objetiva cencre 

ta del hecho, la culpabilidad proviene de la comprobación de 

la discordancia oubjetiva entre la valoración debida. y el des 

vclor creado, concienc.ií de la criminalid d del ecto".(18no 

cierto es que la culpabilidad con base psicológica consiste —

en un nexo psíquico, entre el sujeto y el resultado; lo cual 

quiere decir que contiene dos elementos: uno volutivo y otro 

intelectual. El primero indica en suma de dos suereres: de la 

conducta y del resultado; y el segundo, el intelectual, el —

conocimiento de la entijuricidad de la conducta". (19) 

La teoría normativo. En ésta, el elemento psicológico —

sólo renrenenta el nunto de partida, pues ade!w's se deben are 

sisar los motivos del mismo ppm ubicar la conducta del suje—

to dentro de los tubitos del dolo o de la culpa. Y una vez de 

terminndms los motivos, se debe llegar a la conclusión de si 

el hecho es reprochable o no. 

	

Lv.n 	eu1.1'.7:hi 	d non: el .h.‘!(.1 •• l• 

	

y 	nu vez -1;Jel!eT) 	egrre:: nre'inn:e 

Adewls exil,!te otra hi-aStenil: de 	 d , 	r: 	— 
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mixta: la ,ireterintencionalidnd. Nuestro adirp Penal, abarca 

las dos formas de culpabilidad, o sea, el dolo, en el Art. 7; 

la culpa en el 8; además de contener otra hipótesis de culpa-

bilidad, co decir, la preterintencionalidnd en la fracción II 

del Art. 9. 

El dolo. 

Dice Jiménez de Asda: "El dolo existe cuando se produce 

un resultado típicamente antijurídico, con consciencia de que 

se ouebranta el deber, con conocimiento de las circunstanci,.s 

de heCIA y del curso esencial de le relación de causalidad --

existente entre la manifestación humene y el cambio en el mun 

do exterior, coa voluntad de realizar la acción y con repre—

sentación del resultado oue se euiere o ratifica". (20) 

Elementos del dolo. 

El dolo contiene un elemento intelectual y otro volutivo 

o emocional; el primero se constituye, cuando el sujeto sobe 

que su actuar ouebrents. el deber. 1l segundo consiste en lu -

intención de realizar el acto para quebrantar la ley. 

Clases de dolo. 

Julo ilireet;o, e2 )nuel en PU9 el renultl.do nue te ve 

rific: corr_nrmle n ln intenci(In del nGelJte. 
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2. Dolo eventual. En esta cluse de dolo, el rosultsdo 

no en cierto, sino posible. Al respecto Cuello Colón expone - 

nue, "el dolo eventual marca la frontera entre el dolo y la -

culpe., 171113 allá del dolo eventual está la intención directa,-

sl otro lado la culpa consciente". (21) 

3. Dolo de consecuencinn necesarias. Cuando el sujeto -

se ,Jrw7cne un fin y sabe que se producirán otros resultado -

típicos y antijurídicos, los cuales no son objeto de su volun 

tad, pero cuyo resultado no lo hace retroceder con tal de lo-

grar el propósito. 

En nuestra legislación penal el dolo se presume "juris - 

tantum", es decir, que mantiene la intencionalid:- d (dolo), 

salvo rrueba en contrario. 
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La culpa. 

La culpa ea ln 	es.;ecie de 11, culpabilidad. Luis 

Jiménez de Anda sefinla cue, "uniendo como en el concepto del 

dolo, los elementos afectivos de voluntad y representación,-

más el elemento intelectual del deber oue se desconoce, lle-

gamos a decir nue existe la culpe cuando se produce un resul 

todo típicamente entiurldico por falta de previsión del de-

ber de conocer, no sólo curndo ha fdiado al autor le. repre-

sentación del resultrde nue sobrevendrá, sino también cuando 

la esTleranza de cue no sobreverwa he sido fundamento devisi-

vo de las actividades del actor, oue 2e 1-roducen sin querer 

el resultrdo antijurídico y sin ratifieflrlo".(22) Es decir,. 

existe culpa curndo la conducta se realiza sin encaminar la 

voluntad n le rroduccién de un resultedo típico, pero ésto -

sucede a pesar de ser pr-visible o evitrble por no realizar 

las cautelas o precauciones legalmente exigibles, por negli-

gencia o imprudencia. 

Elementos de la culpa. 

1. Cue exista una conducta humana, o sea, un actuar --

voluntario (positivo o negativo). 

1. ue ..r condu,?th voluntrie, se reelice sin lre: cau-

teles exi.Tibl3 lor el ::::todo. 

1,r,s 	1:mr 	nrcvicV:lwJ y 
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tlpicamente eewles. 

4. Una, relación de causalidad entre el hacer o no hacer 

iniciales y el resultado no querido. 

Clases de culpa. 

Existen dos clases de culpa: la consciente y la incons—

ciente, a continuación analizaremos cada una de ellas. 

a) Culpa consciente. Esta clase de culpa algunos autores 

la adhieren lss palabras previsión o representación. t.simisme 

señalan que la culpa consciente, es previsible o tiene repre-

sentación en la mente, de un posible resultado tipificado pe-

nalmente, es decir, el agente supone cue su actuar rluede ser 

perjudicial, pero confía en que no se producirll. 

b) Cula inconsciente. A ésta, se le agregan les palabras 

sin previsión o sin representacin, yn cue falta en el sujeto 

la idea de las consecuencias cue ptreer4 su conducta. 

La preterintencionalidnd. 

Al.gunos estudiosos del Derecho api:ntan cue, existe un do 

lo eretorlatencionnl; para otros, se ;1,.ptc, de un concino de 

dolo y culpa; y algunos otros insirrdon en la dogrultics ele- 

man, 	rue caos tinos deli,rtivol: son: infr:ocionen cun-

lific!.das ror el resultado. 



Con anticipación, hemos mencionado eue la preterintencio 

Lalidad es una hipótesis de la culpabilidad. Y solamente agre 

;conos que su naturaleza es mixta, pero que nuestra legisla --

3ión penal lo regula como dolosa. 

Inculpabilidad. 

La falta do culpabilidad recibo el nombre de inculabili-

dad o causa de exculpación. En esto sentido, las causas de in 

culpabilidad son aquellas que, consisten en la absolución del 

sujeto en el juicio de reproche. Ea decir, "el culpable es --

complemento capaz y si no le es reprochada su conducta es 7:zr 

que, a causa de un error o por no podérsele exigir otro 

de obrar, en el juicio de culpabilichd se le absuelve. Mas --

para todas las demos acciones su capacichd es nlena." (23) 

Para tener una idea de la inculpabilidad de acuerdo ezzl 

la teoría psicológica, debemos recordar los elementos del a,:lo 

que son en número de dos: 

1. El intelectual 

2. El afectivo o volitivo 

El primero, requiere rue el sujeto tear,a dos conocirll,n- 

ton: eoni;Itente en spber lo t'u( 	y eue nor 

te forma norte del tino. Por ello cucado se (D,  esto 

se dice que etItgmoo frente vl error de ti!.e. 
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El segundo requisito, reside en que el sujeto tenga con-

ciencia de la antijuricidad, os decir, cale sepa que lo que --

realiza va contra la ley, debiendo observar que esta inculpa-

bilidad no es admitida por el Derecho positivo mexicano, pues 

de acuerdo a lo establecido en el Art. 9 fracciones III y IV 

el error de Derecho a nadie aprovecha. 

Puede preoentarse la inculpabilidad por un error esencial 

o invencible respecto a la realidad flIctica o a la realidad -

jurídica penal o extrapenal, en el sentido de oue el sujeto -

cree aue estó actuando lícitamente, o sea nue exista a su fa-

vor una causa de licitud. El sujeto ruede estar frente a una 

defensa putativa, ejercicio de un derecho putativo, ejercicio 

de un deber putativo, etc. 

El segundo elemento del dolo consiste en querer o acop--

tar el resultado, llamado como anteriormente anotados afecti-

vo o volitivo. De tal manera que cuando estemos frente n su - 

ausencia nos encontramos ante una inculpabilidad denominada - 

coacción o vis moral. 

Igualmente puede oreoentaroe la inculpabilidad por la no 

exigibilidrd de otra conducta. Ea aoul donde rodemos hablar - 

del eatda de necesidad trndose del conflicto de bienes de 

vqlor, o bien ce :alar como (Ara cusa excluyente de res 

non:labilidad, la fracción IX del Art, 15, de nuestro Código - 

Teas,], on virtual de cue la motivación del encubridor de a]le-

cadon no ea renrochable, por ser 1,.1! toalroso nue 1P. exigen--

cir[ eotufal. 



6. Condloionalidad objetiva de punibilidad. 

Las condiciones objetivas de unibilidad ocupan el sexto 

lugar dentro de la prelación lógica de los elementos del deli 

to. El maestro Fernando Castellanos Tena, opina al respecto -

que, "cuando las condiciones objetivas de punibilided las con 

tiene la descripoi.5n legal, so estar4 en presencia de carente 

ros o partes integrantes del tipo, y si faltan en él, enton-

ces constituirán =eres reouisitos ocasionales y, por ende acre 

serios y fortuitos". (24) 

En este sentido, podemos señalar cue, muy pocos delitoe 

tienen condicionada su penalidad, y por eso constituye meras 

circunstancias cue ln ley penal exige a determinados delitos 

parn la imposición de las penas, nue no pertenecen al tipo -

del delito, yyt. zue no condicionan la antijuridicidad y no --

tienen el c-r/zter de culpabilidad. 

A su vez, la_s condiciones objetivas de punibilidad, tam 

bién tienen s.. 	oto necativo, os decir, la ausencia de 

condicionalid7d objetiva de punibilidd. 

La 	'a, el vIltimo de los (!lenLrit,-)s 

teri-an 	la nulibilid d ez:, el wereciriento 

de Ir, 	r.,:,1. -i':nci(Sn do ei,rt- 
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antijurídica, y por lo mn1 culpable. Pero a penar de nue en 

rearzacién de 	cw,i;aeta nue csnstituya delito, no 

siem-lre se lima a castijr al. culpable,  rior estar la condun 

t nm2arada, por uru c u 	cw-Icluyente de res::onsabilidd.IL: 

n:'.eio Villalobos hace hi.n.rz-7ié al respecto y dice: "El deli-

to es oposición al orden jurdico, tanto objetiva (rntijuri-

cidad) como subjetiva (7...17,-.bilid.d), mientras la pera. en la 

reacción de la socieda 7 	por ello externa a aquél, cono 

tituyendo su consecuenci ordinrip., y terminando por afir--

mar que un acto es runc 7oreus es delito; pero no es dell 

to pornuc es punible". (1); 

Podemos concluir, 7.ue suncue existe delito, éste pueda 

llejar a no crstigarz,e, riemrre y cundo el sujeto que lo --

realice se encuentre.7rado por alTina excusa absolutoria, 

ya oue éstas forman el 5,1-.7,ecto ne,.7a,tivo de la punibilid•. d. 

. ......... absolutorias, 

Expresa Tire' 	Aslín: "on excusar de impunid..,d o - 

CY.C.113-13 :tbsolut',ori•z 	nue 117, en eue un acto típico, ent,j 

jurídico, imoutle - un 2utor y cicble, my se asocio !,eria 

il./71.1ns, por razones 	 1idz,1 	en decir, nue non 

moLivo de iranuni'21.11"(26). 	consecw!!)(-1.:..1 las caen; u 

r).1,!;0-111 1,ori 	, 	 fnll,siste,nte 

ten-- 

y .fr1 (lts 



8. Formas de apprición del delito. 

Es oportuno estudiar ahora las formas de an7rición del —

delito, en otros palabras: la vida del delito, el concurso de 

delitos y el concurso de personas en el delito. Ahora bien, —

loa delitos culposos no pasan por estas etnas; se caracteri—

zan porque en ellos la voluntad no se dirige a la nroducción 

del hecho típico penal. 

9. El iter criminis. 

El iter criminis, supone diversas fases por las cuales — 

pasa el delito, ya que dotas comprenden desde la ideación has 

ta su consumación. Al respecto podemos seilalar rue, itir cri—

minis quiere decir; camino del delito. Asimismo, el iter cri—

mínis se divide para su estudio en dos grandes fases: la in--

terna y la fase externa. 

a) la fase interna, en ésta se nroduce la ideación, o --

sea cuando en le mente del sujeto ar,nrece la idea de delin---

ouir y éste quede rechn-irla o no. 

La deliberación. 

La rieliber ción, 	el -,proceso .rícuic 	c trc 

la irlos criminos? y arttol.los rretore 	cJr.'rtr 73ra1 o utí 

litorlo aue auras concr 	Lnl :nec, 	ir 	r7: •la 
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to tiempo o bien un intervalo mayor, entre el momento en que 

surge la idea criminal y su realización, ya nue existo una -

lucha en la psieue del sujeto, -)ero si en éste nersiste la -

idea delictuosa, después de haberse agotado el conflicto 

pnleuico de lr delibereción, entonces surge la resolución de 

delinquir. En este sentido expone Jiménez de Asúa nue, el --

nrincinio dominante dentro del "Derecho penal, es nue el Tren 

nvniento no delincue".(27) Es decir, el pensamiento no delin 

nue, mientras no se exterioricen las ideas peligrosas, pues-

to nue al no manifestarse la idea criminal en actos o pala--

bras, no llega a lesionarse ningún interés juridicomente pro 

tegido. 

El momento de le. resolución todavía corresponde a la fn 

se interna, puesto oue en esta etapa, el sujeto decide lle--

var a la pHctíca el deseo de cometer el delito, pero su vo-

luntad no hn salido al exterior; en consecuencia, mientras - 

no sea manifestada le. resolución no pueden ser nunibles las 

ideas. 

b) La fase externa, comprende ésta, desde el momento en 

nue el delito se hoce manifiesto, harta nue se consuma. La — 

SPII0 externa abrca la resolución manifestadr hasta, la conrm-

muel6n del tlelito. Teniendo como forris intermedies n los 

-rn.c.,,,!-I5rios a.  los 	(ojecuei6n. 

jro",ución 	ai.ft rt-d 

e 	rie ,Teren',  c.,15 ,3,7 el indivo 	- 
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su idea de delinquir, o seca exterioriza su intención. Este pe 

riodo no es punible, a excepción de los cal.(13 Tin especifica—

mente se seiialan en la ley. Como por ejemplo, el Art. 132 del 

Código Penal que a la letra dices 

Se aplicará la pena de dos a veinte años de prisión y --

multa de cinco mil a cincuenta mil pesos a los rue, no siendo 

militares en ejercicio,con violencia y uso de armas traten de: 

I. Abolir o reformar la Constitución Política de los En 

todos Unidos Mexicanos. 

Hacemos hincapié que de lo que antecede y en alEunon --

otros casos, la manifestación consuma o tipifica el delito. 

Actos preparatorios. 

Lon actos -reparatorios, se caracterizan por ser de natu 

raleza inocente en sí mismos y pueden realizarse confines lí—

citos o ilícitos, no revelan de manera evidente el propósito, 

la decisión de delinruir. Concretamos mencionando rue, estos 

actos pueden ser unívocos o eouivocos. 

retos .ljecutivos. 

Los actos ejecutivos ron t,ouellon f:nonl:lin:»3on diri.eth o 

inmedirtomonte P 114 producei3n del 1-14:411; -,do 	d”rido 

lurr 	11.s tentativ:s, 
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Tentativas. 

"Cuando la voluntad criminal se traduce en un ceso exter 

no que entra en la eufera de consumación del delito, sin lle-

gar a lesionarla, y va dirigido claramente a conseguir lo ob-

jetividad jurídica del delito, pero sin llegar, a lesionarla, 

el acto se llama ejecutivo y la figura a rue da lugar se dene 

mona tentativo. Esta puede definirse sintéticamente como la -

ejecución incompleta del delito".(28) 

Pavón Vasconcelos, senla los elementos del delito, y --

son: 

1. "lin elemento moral o subjetivo, consistente en le in 

tención dirigida a cometer un delito. 

2. Un elemento material u objetivo que consiste en los 

actos re2lizpdos por el agente y rue deben de ser de naturnle 

za ejecutiva. 

3. Un resultado no verificado por cnumas ajenas a la yo 

luntad del sujeto". (29) 

L.' tentativa 	un grado en la vida del delito; nu 

se fund,, sor 	lado en lr voluntr.d cri!ninal, que -- 

1.1er1( 	o 1r,  del delito eonsumrde, y qor otro, en el 



gro en quo ha estado el bien jurídico atacado. 2,simismo, nuera 

tra legislaci6n penal en su Art. 12 expresa que, "la tentati-

va ea punible cuando se ejecutan hechos encaminados directa -

e inmediatamente a la realización do un delito, si date no se 

consuma por causas dense a la voluntad del agente". 

Formas de tentativa. 

Exinten dos formas de tentetiva: la inacabada o delito - 

intentado, y la tentativa acabada o delito frustrado. 

a) Tentativa inacabada o delito intentado. 

Se realiza esta forma de tentativa, cuando "se verifican 

los actos tendientes a la producci6n de un resultado, pero --

por cauces extrallas, el sujeto omite alguno (o varios) y por 

eso el evento no surge; hay una incompleta ejecuci6n".(30) 

La tentativa inacabada ruede dar lugar al desistimiento, 

el cual coninto en oue el sueto activo 	por su 

pronia volun ad, interrumpe sus arta:3 ejecutIvzs, por lo cunl 

produce la tentetíva mencionada. 

h) Tentltiva acabada o delito frustdo. 

2s 11-,L1R dn este 	tent:,Aivr!, cu=do ni 1,rcritn 

realiza todos ion netos de ejecución rara cz7-7-ter el delito y 

ejecutar ion petos enealainadas directement,.,  a ese fin, riere - 
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el resultado no se produce por enunas ajenas a su volunt.ad. 

Delito imposible o tentativa imposible. 

Esta tentativa, se presenta por falta de bien jurldt.ce, 

de objeto material o medios idóneos. O sea, en estos casca 

nunca se podría llegar a cometer el delito. 

Ahora bien, es importante distinguir al delito 

ble del putativo, ya que este Ultimo no hay infracci6n a la 

ley panal por imposibilidad jurídica, pornue la noma n.D --

existe. En cambio en el primero, el tipo si existe, 7.erl la 

conducta del agente no se adecua al mismo. Jiménez de 	-

dice al respecto: 1&i el delito putntivo hay actos ext€rr,,,p, 

no constitutivos de prepnración ni de tentativa, Cu-? _T-.e--

san una resolución; incriminable, sin embargo, por nc rcrrec 

ponder a un tipo. Delito putntivo es el hecho de realiz,.r 

una acción sur, el propio autor estima delictiva, perc ___:c-

te de tipo; o sin objeto". (31) 
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10. Concurso de personas o participación. 

En la mayoría de los casos, el delito es el resultado --

de la actividad de un individuo; sin embargo, en la práctica 

dos o más hombree pueden conjutamente realizar un mismo deli 

te, dando lugar al concurso de personas o participación. 

En el delito unioubjetivo el tipo permite que su comisión 

ce realice por un sujeto, aunnue eventualmente nuedan ronli--

zarlo varios. En este sentido podemos hsbler de participación 

eventual, en donde, sin existir la exigencia eludida, la in,. 

tervención de varios sujetos hocen hacer el concurso de perno 

nes o el delito. 

Por otra parte, el delito plurisubjetivo es aquel, en el 

cual la descripción legal de la conducta o del hecho solo ad-

mite la comisión del mismo por una pluralidad de persones. En 

este sentido, podemos hablar do nerticipeción necesaria, ya - 

oue el tipo precisa la intervención de vrrios sujetos, oin --

cuyo erenunuesto, el delito no ezinte. 

Diversos grados de perticipnción. 

La onrticior,ci6n , recita de varios sujetos que cneminen 

conducta hacia la realización de un delito, el cuel ea 

duce como consecuercie de su intervención. 7videntemen"e to--

dos son cauua da la infrr.cción, ,t ro no !liernve lo seri'• del - 



mismo grado; éste estárá en relación con la :Ictividad (o inac 

tividad) de cada uno de donde surgen varias formes de partici 

pación. 

El Art. 13 del Código Penal vigente, en sus diversas ac—

ciones se refiere a los grados de participación, loo que se—

MPlamos a continuación: 

I. Los oue intervienen en la concepción, prepereción o 

ejecución de ellos. En esta fracción ruedan consignados que 

el autor miterinl o inmediato y el coautor, cuando se hace 

alusión a la ejecución. Ahora bien, habrá coautores siempre y 

cuando sea más de una -ersona ouien cometa el ilícito. 

II. Los rue inducen o compelen a otro a cometerlos. Esta 

fracción comprende en principio, al autor intelectual, cuando 

se selalan (inducción). En la segunda hipótesis se encuentra 

el autor inmediato, cuando ee expresa (compelen). 

III. Los nue presten auxilio o coonerPción de curlouier 

.,nrn su ejecución. En esta fracción se consinnnn los 

cómplices. 

IV. Los que, en CTSOS nreviston por la. 	nuxilien 

lzs delincuentes, urv, vez nue éoto!; efeetu,ron nu acción 
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11. Concurso o delitos. 

Existen varios problews pr.ra determinar con(exactitud -

el concurso de delitos, pero esos problemas derivan de la coa 

ducta reiterdwtente delictuosa de un mismo agente o de diver 

sos resuradus P virtud de ella. 

Concurso ideal o formal. 

Se nresentar.4 este concurso cuando, con una conducta se 

produzcan vrrios resultados tl7icon. A este respecto seflala -

Jiménez de Acja cue los elementos del concurso ideal son: 

a) "Unid?d de hecho (acto); 

b) Violación de varias diwoosiciones legales; unidad do 

resolución" (32) 

Pueotra le7islacién 	rerrala el concurso ideal de --

1c,-. delitos, en los niguientes artículos: 

Art. 19 No hay• r.cumulreión cundo los hecho:; constituyan 
un delito cntinuo o cuando en un solo acto no violen dioor.--L 

ciones oennlcs. 

;T:le:.-:re rice .gin sclo 	echo ejecutnar, en Gn :;élo 

.4, o en Ln 	13n, r, 	cilsnoalcione;: 	- 

1. e 
	 rieinne:7 	 1;.n del delito 

rue mdrezei 	TT.yor, 1 ruY, 	rumenie hrwt una mi 
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tad del máximo de su duración. 

1 concurso ideal también es conocida con el nombre de - 

acumulación formal o ideal. 

Concuwio real o materIF.1. 

Cuando existe nlurnlid“1 de conductas en forms inar',en--

diente trae a consecuencia. una plurrlidrd de delitos, consti-

tuyéndose el concurso real. "Así pues, blsort concurso real, -

cuando una misma ersonr realiza. dos o /111'r c:r.1,...ctas jade en- 

dientes rue importan crdn una de la inte7:--ción de un delito 

cualnuier nue sea ln nnturrlezn de éste, cinc. 	recrído sen- 

tencia irrevocable respecto de ninguno de ellos y ir vcción -

para rerseguirlos no está prescrita". (33) 

En ente n ntido, el Código :'anal mexic7;n: rnza en su Art. 

18.- liny acumulación: Siem.,we que el,-7uno o »Jrr:ado r ir voz 

por varion delitos, ejecutados en netos dir.tinos, si no se -

ha nronuncirdo unten sentencia irrevoc-ne 7 Ir. acción rara - 

ersecuirlos no entá ,.3rescritn. 

Además el Art. 64 del mismo CrSdio 	rue, en cono - 

do neunulleión se im::-.ondrá la sanción1,31 	mayor, 

:•tr 	sInn de 	lsr de los demás 

,'.ta p•!(, 	.hada exceder U,  c-:.• 	 tenien 

do CA el enl.;# 1"s eircw:eaci-7 t3e1 	• 
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Por consiguimte, se dará el concurso real y por ello la 

acumulaci4n, cuando concurran los siguientes recuinitosz 

a) Que exista identidad en el sujeto activo. 

b) Que haya una plur7lidad de conducta. 

e) Que se d6 igualmente una pluralidad de delitos. 

d) (uo no exista son encia irrevocable respecto do los 

delitos en concuroo. 

e) Gue la acción venal no se encuentre nrescrita. 

Con lo oue antecede, damos por termincdo el primer capí-

tulo de este estudio, es decir, ls consideraciones generaba 

del delito. 
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CAPITULO 	I I I 

ASPECTO SOCIOLOGICO 

El tema del aborto ha sido mundialmente muy discutido, - 

sin embargo, no hu sido legalizado en todos los países sino - 

sólo actualmente en: La Gran Bretlis, Suecia, Rumania, Japón, 

Bulgaria, Hungría, Polonia, Checonlovaouin, China, Horucu;a, - 

Yugoslavia, La República Demócratica Alemana, Turquía, Cuba,- 

Estados Unidos, Canadá, Francia e Italia, han liberalizado su 

legislación, pero en los dealls Países entre ellos México, en 

donde los valores morales son consecuencia de arraigados prin 

ripios religiosos, este ha sido el factor más importante por 

lo que no se ha podido les:alizar en consecuencia siguen exis-

tiendo diversos problemas muy graves, ya que sigue siendo pe-

nado aunrue exista establecida una sanción, esto no quiere de 

cir que se abstengan de nracticarae, si no sucedo todo lo con 

trario su da en gran escala auaaue no se puede precisar con -

exactitud debido rt la clandestinidd con rue se practica la -

mayoría do ellos y de los cuales se deriva en gran índice de 

mortandad de mujeres que abortan en condiciones insalubres, -

las cuales recurren a gente inexperta o suelen provocarlos --

ellas mismas por medio de diversos métodos, en virtud do Que 

los médloos acceden a realizarlos -or temor a las sanciones - 

de orden 	aunnue existe una riun rryorín 	ellon euie- 

nen ni on or::ctican pero por esa misma pennlid,d exintente,- 

lor nr,.cios son 1,:lz- inene el es 	los cuiles solo euvden - 

estar nl alcr,nce de 1ro mujeres de 	clrse medir 	nor - 
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lo tr%n o la, b) Carencia de difusión de medios pira evitar el embara-

económico b Aunque actualmente se ha tratado do difundir por todos -

al servici0  medios de comunicación la llamRda "Planificación Familiar" 

del aborto indudable atto estos no llegan a todos los estratos socia-- 

1 como son las zonas rurales en las que no se cuentan con - 

La° P1,00 medios de comunicación o sea oue son grupos marginados 

Procti""lalmente aislados, ahora bien a los oue si es 5osible ente-

Precaria 0 se de esta información es necesario crear una concientiza-

va ligada ;11 del problema y sus consecuencias, ya que son tomados a - 

avenienciarera  por personas que no tienen la mínima cultura o que es-

cos terap él sumamente nnegadns a los conceptos religiosos y conside—

rada no es N que un control pera evitar el embarazo va en contra, do 

O leyes establecidas por Dios. 

Como 

problema .1 e) Palta de seguridad de los medicamentos. Existen va--

roo por lbs métodos para evitar el embarazo nero ninguna de ellos --

ción sexun un 1001 de seguridad por lo nue se da como consecuencia -

dad que 0, embarazo no deseado, ya nue es obvio oue si una persona --

para evit tá utilizando estos producton es porque no quiere tener un 

mentos e)ljo y ci mor falla de éstos nuedarr. embarnada actuará según 

m convicciones, morales y condiciones económicas o sociales 

a) X que se encuentre. 

existen 1 

ente temí 	d) El costo. Aunrue hay en existencia productos oue su 

Prohibidaor ITon6mico no 	muy alto, ni implica un (Toto uue per- 

consecuemm de  muy reducidos ~renos no ruode rufrnr,nr, cul,  en es 

sírniif tem 	t  u Pon 1r mayoríli, esto im .ide nue no puede n contro-- 



lar el rimero dar nacimiento de hijos, de lo cual se deriva --

que queden embarazadas con frecuencia y recurran a prpcticar-

se un aborto. 

De todos estos puntos que he analizados, se desprende la 

necesidird de impartir una educación general en todos sus pu--

costos y ,)ara todos loo niveles sociales encaminada a crear -

una concientización sobre el problema de aborto y sus conse-

cuencias y asimismo el Estado contribuir a evitar el gran nd-

moro de abortos, pero no con una sanción sino contribuyendo a 

proporcionar los medios para evitar el embarazo e impartiendo 

esta educación. 

Según datos estadísticos, para racticarse un aborto en 

orden de importancia recurren: a Médicos 34%; Comadronas 

19.6%; a ellas mismas 18.8%; a parteros 8.4%; a enfermeras 

4.9;4,  y a estudiantes de medicina 0.4%. 
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ASPECTO JtJRIDICO DEL ABORTO 

El Código Penal de 1871, conocido por el nombre del Pre-

sidente de la Coniaión encargada de su elaboración, Don Anto- 

nio Martínez de Castro, fue dictado para que rigiera en ol --

Diotrito Federal y Territorio de la ataja California, en mate-

ria.de delitos del Fuero Comdn y pera toda la Repdblien en Ma 

torio. Federal. Este ordenamiento contempla el delito de abor-

to en el Título Secundo denomnndo "DELITOS CONTRA LA PEdSONA 

COMETIDOS POR PARTICULARES", y lo hace en el Capítulo IX del 

mismo. En el Artículo 549, rrimer párrafo, define al aborto -

como la extracción y exTulción del producto de la conce,,ci6n 

en cualcuier est-do do la preAez. Este extracción y expulsión 

seffin el dictado orden-,miento, debe cer provocada por cual --

quier medio y para que constituya delito, se requiere que no 

sea necesaria, siSlo ce tendr=1 como neceecnio un aborto, esta-

blece ol nrtícull,  570 de la Legislación en consulta, cuando - 

de no ofectw, roe c=c la mujer embrIrnzodo. peligro de morirse 

n. juicio dol jurJ:dico. En cnsecur:ncia, el nborto terapóutico 

no es 7unible. 

Se estima T'unible colo el aborto consumado, por el nume- 

rn.1 571, por lo :uc no cabe 	elrunli en c- no de ...-

tcntiv 

•.) 

T.T. de 01. 1":"; 	 c,. 	 t 

L: 	 e71] 
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o dolo de otra. Persone debe ser Breve -ere eue sea eunitle. 

Como he dicho, se dintin,eue el nberto necesario y del vu 

luntario. El primero se determina atendiendo u razones de en-

lud principalmente para evitar tate la mujer muera. Sólo eo4H. 

practicarse por el médico oue asista a esta mujer euien debe-

r6. oir sionere el norecer de otro médico. l'era el n'orto in—

tencional existen circunstancies otenuentee y re:revnt.,te. Den 

tro de len erimeres, el legislodor no beca hincapié en el ---

aborto honoris causa en el euo sólo ce cestigar5. con dos anon 

cuando medien las siguientes circunstancias: a) sus la nujer 

embarazada no tenga mala fama, b) rue :r,711 logrado ocultar su 

embarazo, c) que este sea producto de une. unión ileeert 4 me. 

El aborto doloso lo conceetúa el leedslador como un deli 

te g-ave debe ser castigedo con los penos m s severas. Si no 

se hace uon de la fuerza flaice o morel, re astiEr 	con cu 

tro .opon de erisión el rue hiciere eberter a una mujer 7 en - 

el cese do eme so hegs uno Irle dichoe eedien la nene rueenterá 

a nein anon de nrisión. Entrn penan rumentaHn en uno ceerte 

fe.rte aunado el cue hiciere aborle,r letencionelmenLe o le mu-

jer fuera médicos, partera o boticario. Pinelmente, ni loe me 

die en-lerdos :cera abortar a una mujer emto- 	canearen - 

1: el. rte -• éetn ne eltie:ar:1  al culeeble heete con 1:• 	raer, - 

c. 
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GODIGO PENAL DE 1929.- Fue exPedido el día nueve de fe-

brero de ese ario, siendo Presidente de la Renública el Lic. -

Emilio Portes Gil. Defino el aborto en forma semejante al Có-

digo de 1871, estableciendo Que el aborto es la extracción o 

expulsión del producto de la concepción en cualouier estado -

de la preftez, provocando por cualquier medio con el objeto de 

interrumrir la vide del producto. A continuación establece la 

nrecunción de oue siempre tendrá esa finalidad el aborto vo—

luntario provocado antes de los ochos meses del embarazo; des 

Pués de ese lapso el aborto se considera parto nrematlYro o nr 

tificial, como lo definía ye el Código de Martínez de Cantro. 

Esta distinción carece de relevancia jurídica en virtud (le te 

ner ambos ilícitos la misma penalidad. Al igual oue el ordena 

miento oue le precedió, exime de sanción -renal al aborto por 

razonen de salud, o sea aquel que se practica con la finalid7.d 

do salvar la vida de la mujer embarazada. El médico que nrac-

ticue el aborto en estas condiciones deberá oir el dictamen -

de otro si no hubiere peligro en la demora. 

El llamado parto prematuro artificial también está exen-

to de responsabilidad nenal cuando ue re¿liza con la misma fi 

nalidad. 

De la Mi2rn" rr n.r exoner de tod spnción el aborto im- 

rrudcnci,1 de ln mujer c'.^1.,r-ro 	vwro ni ln 

viniere de un tercero :Al° se o. lic:!rz.', 1, olmcióa si fuere -- 

urltve r menw: rue el. .1elincueili,o .ranrudPnet!, 	fuere 



comadrón o partera, toda vez nue ea tu circunstancia sa toma -

como agravunte y hace oue se suspende. al  responsable en el --

ejercicio de su *asofesión durante un elfo. 

Este código contempla como agravante, el aborto doloso -

cuando el oue hiciere abortar a la mujer fuera médico, coma—

drón, partera o boticario, puesto cue rescribe un aumento de 

una cuarta -larte de 111 sanción correspondiente. esta pena ce 

aumentará hasta veinte asnos si la terribilidad del agente revo 

la la comisión de un homicidio calificado; además prescribe - 

nue si el inculpado fuese alguna de las personas mencion:das 

con antarioridad oueará 	d:ranto veinte acia pera 

ejercer su profesión. Un ario, sólo cuando el delito 	culpo 

so. Si la extracción y expulsión del producto de la concep—

ción se hice con el em7leo de la violencia física o moral, se 

sancionará con seis arios de rrisión, si el agente previo de--

bió preveer ese resultado; en caso contrario, la sanción que 

estatuye es ln de cuatro años. Si el agente no emel.ea violen-

cia física ni moral al hacer rbortur e la mujer, la penalidA 

será do tres anos si lo hace con su conuentimicnto y de cua--

tro si ce hace ni él. 

Finalmente, si con el empleo de los medios para nrovocar 

el aborto de la mujer embarazada se causaran su muerte, se -- 

lis: 	Oelincu=.nt.e lro re-lar ,1c ,cta.tulaci(5n. 1.:n este --

mismo duluesto el Códio VartInez de Castro contemlar,bu ln re 

nr1 de muerte. 

78 



79 

De lo exnuesto se advierte que cata ley punitiva no ro--

gula el aborto eugenézico ni el llomodo honoris causa. 

EN EL CODIGO 	PARA EL DISTRITO Y TEaRITORIOS PEDERA 

LO:3 EN MATWA DE ?!,:ZRO COM, Y PARA TODA LA REPUBLICA 11l MA 

TERIA DE FUERO PEDERAL, expedido el 2 de febrero do 1931, se 

establece la perilidd y inri excusas absolutorias en relcción 

al delito de aborto, como ontele.ción analizamos las leisla--

cienes anteriores a esta aun a diferencia de ellas el Código 

vigente considera el aborto no como la extracción o expulsión 

del producto de la concepción en cualquier momento de la pre_ 

fíes sino aun en su artículo 329 a la letra dice "Aborto es la 

muerte del producto de la concepción en cualouier estado de —

la preñez?  A diferencia do las anteriores legislaciones, no 

es necesario llegar a la extracción o a la expulrión, basta — 

la muerte del producto de lo concepción nora que se tipifioue 

el delito de aborto. En el artículo 330 se tipica el aborto — 

causado por persona ajena a la madre y la punibilidnd en el — 

caso de Que lo hiciere sin el consentimiento de ella, penali— 

dad cue disninuir, si lo hiciere con la autorización dn In ma 

dre, lo mol se conoce como aborto consentido y cuando se rea 

lizare sin o contra= el consentimiento de la madre, se tr,:tr,rr.  

de un aborto sufrido. 

El artículo -,32 del mismo Orden, miento senic 

dad rara el aborto procurado con móviles de honor, ion cuales 

se hacen consi‘711r en: 
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I.- Que no tenga mala fRna. 

II.- Que haya logrado ocultar su embarzo y, 

III.- Que éste sea fruto de una unión ilegitima. 

Si faltare una de estas circunstancias, la pena será ma-

yor o sea, de uno a cinco aass de prisión. • 

En el artículo 333 prescribe dos escus7,s absolutorips: -

No es punible el aborto causado solo por imprAencia de mujer 

embarazada y cuando se practi:rue poroue el embarazo sea pro—

ducto de una violación. 

Otra de las excusas abszlutorias, respecto al aborto es-

tá contenida. en el articulo 3?.1 de la mism legislación en --

donde se encuentra el llamad:. aborto terapéutico o sea aquel 

que se practica cuando de n: hpurlo, corre peligro la vida -

de la madre, pero solo con el apoyo de un dictamen de peritos 

módicos. 

Resumiendo lo anterior 7-odemos decir •:ue nuestra legisla 

ción vicente defino e3 abort: cono la muerte del producto de 

la concepción en cualcuier E- stpdo de la 7r.Y.?:ez y contempla di 

versan hipótesis de ecuerdc con les 	circunstancias 

y sujetos eue intervienen. 	aborto sufrIl , 	er. noutd 

se re1,1izr?. sin o con*:r.-- 	con,ent:-..*.,nY. de 1 mf.dre, os 

urw. nexosión nur se nreseb,,-_,  en 	legisleio.wn del 

mundo. El procurdo y el c:1-,:ntldo, 	c,n 

penzilid1(, 	í.731c 	en tlue ce pr7cti— 

nuen por móviles de honor; e? torpóutic.3, 	7“pr cimrto no 



es necesario un tino especial, en virtud de tratarse de une - 

excluyente de responsabilidad por un estado de neceaid?d, iras 

titucién nue corresponde a la parte general del Derecho Pe --

nal; el culposo oue en anteriores legislaciones se castigaba 

al tercero cuando su imprudencia fuera grave, la ley vigente 

sólo se refiero a una eximente de responsabilidad en fcvor de 

la madre, pero omite silencio reopecto de terceros impruden—

tes, de donde se deduce que Id es punible la imprudencia de - 

terceros. El aborto por osunas energdnesicas no estA contem—

plado en el Código Penal para el Distrito Federal como excusa 

absolutoria, pero si en lns legislaciones de Chi7!ros, Caihua-

hua, Puebla y 'Pucatén, ouneue asi se considera. la  no punibili 

dad del aborto que se practico. a la mujer privada de faculta-

des mentales, nue fué embarazada a causa de una violación. La 

no punibilidod del aborto por misia económicas, lo re7ular. -

las legislaciones penales de Chiapas, Chihuahua y Yucatln. Es 

de hacer notar nue los Códigos oue reg len la no panibilid 

del aborto por causas engendricas o econ6:1171.cas re acercan a -

un alto grado do desnenalixación del aborto, aemejente rl que 

han adootndo rnises como lon nue se-pié al inicio ^e e2te 

bajo. 

Pero no siempre recibió el aborto el mismo trataniest,:,.-

En el sntif-Tuo Oriente no se consideró delito, mientre 

ci,  A,int(51p1 no1.11115 su obliteriednd nnte la 	- 

sir (le medíos ecor.5micos. 2n lioms tumneco 	delito, en 



to se consideraba al producto de la. concención narte de la -- 

mujer encinta y ella rodia disnoner libremente de su cuerpo. 

Con Septimio Severo yr.. fue cons ider do delito y se castigaba 

con penas de confiscación, destierro y muerte. Se afianzo la 

persecución del delito de aborto con el advenimiento del cris 

tisnismo y se precisó nue el delito se cometerla sólo cuando 

se nrecticre. deseuós de seis comvns de emberazo en Lrvtnd,,  

se de mujeres y diez semczas de varones, pues hasta ennedo --

ese tiempo se les considereba vivificados. En Francia, Enri-

que II publicó un Edicto conminando con muerte a la mujer que 

ocultara su embarazo; en el Fuero Juzgo re castigaba con muer 

te o ceguera y en los Partidos con muerte o destierro. Fue, -

sin embargo, hasta el Siglo XVIII cuando se inició un moví---

miento intelectual patrocinado por César Bonesana, Marquen de 

Beccaria, tendiente a humanizar lee nenas y fue entonces cuna 

do empezó e disminuir le crueldad de les penan reguladas en -

diversas legislaciones del mundo, el grado de desnenslizar de 

alano el aborto. 

La pol&-tiel :ntre nunibilidrd y nn 	 d 	rbor- 

to se ha centrrdo tr7dicionalmente en loo siplientec punteo: 

Lor nue nuierrn la runibilid-d, nr7unentnn: 

1. 	rue el :con re tinno derec%:or •c..1.-o no i.ini r.,191, debo 

reneeU_ r 	oroterer el feto desde su ronce' ción. 
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2.— ;ue la supresión del aborto corno delito, aumentaría 

el número de abortos artificiplen. 

3.— con ello 	potencias hegemónica pretenden so 

meter a los subdesarrollados. 

Les rue quieren lq no runibilidrd, exnrespn: 

1. Zie la mujer tiene el derecho de disponer de sí min 

rea. 

2. ,Zue la nmeneza penal es ineficaz para detener el --

aborto. 

3. Que el problema del nborto debe tratarse desde un 

nunto le vista. socioeconómico y de salud pdblice y no desde 

el :unto de viste moral. 

Inclusive hasta nuestros días continua la controversia 

y es en ente sentido en rue el Partido Acción nacional, reco 

Fiendo -)T111,. de lrs 7osturrs trdicionalen, presentó en dicten 

bre de l79 el Con, rero de la ilnión una iniciativa de adición 

al art::r:;lo 4o. de la Constitución (;enorr.1 de la Hejdbliel. —

para reeDnocer y p:arantizar el derecho a la vida, aún desde 

el seno .naterno, o sea nue todo ser :Iumeno, nor el hecha; de 

verlo 	,.,or su dinidnd, deber ser 1)roterrido jurídicrea 

desde =u conce-ción 	su muerte, lo cual imr,1icr cue 

de el =ente de le conce-ción no deber-1 ser lesiorndo el fe 

to. 	 •,en lo leione o le di; muerte, utfr'IH. las , en' s 
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blecides por las leyes, pues rechezun que el "ser humano" -- 

(sic) en gestaciÓn no es parte biológica ni existencia de su 

madre y por lo mismo éste. no puede disponer de su propio cuer 

pa* 

En la migre éy.oca el Grupo Parlamentario Comunista (Coa-

lición de Izquierda), presentó al Congreso una iniciativa de 

reforms y adiciones al Código Penal pare el Distrito Federal 

al Código Sanitario y disposiciones reglmen aries, proponien 

do la despenalización del aborto, n excepción del sufrido, pe 

ro punible solo cuando se practicará después de doce semanas 

del embarazo. Para el efecto, recogió la otra postura tredi--

cional, denunciando que se siguen haciendo grandes esfuerzos 

nor circunscribir ln discusión sobre la maternid7d voluntaria 

en un terreno exclurivamente moral, soslayando su gran tres--

cendencia como problema social y de salud pública. Ciertamen-

te ha sido rerznes morales los quo se adecuen para no aceptar 

la liberalización de las leyes rue lo sancionan. 

Ifalor-ndo Lar; fuentes del derecho, n_firarn rue en el ce-

so de la mater:ildrd voluntariy, el ellecto moral es nonato --

mergo/vil e intimo y debe guard7T fuero de ln jurisdicción le-

gal al no ser mzterin de moral mlblica. 

Argumentmn rue 7= medir en su juet-,  ealer-ción el rro-

blemn del rb-•rtp es neces7lrio eon,e:nolr• rlo dentro del mareo 



socio-económico y cultural en oue se r liza y se llegaré. e -

concluir que son las mujeres do los sletores populares las --

que sufren més directa y cruelmente la ereasez, le. Ulte de -

servicio o el alto costo de los mismos, siendo como son ellos 

los oue reproducen la fuerza de trabajo y los oue en numero--

sao ocasiones enfrenten solos la relr?onsebilidzd de le sobre-

vivencie de sus familias. 

En una descripción política agregan que la servidumbre -

y la explotación de le mujer mediante el desempe:lo de activi-

dades domésticas onejenrntes y no remuneradas, no se han miti 

gndo sor la participación del Estado ya oue, seglIn ellos, la 

incapacidad creciente de éste para ofrecer mejores condiciones 

oociales se evidencia en le imposibilidad de asegurar a la no 

bleción los mínimos reouerimientos de bienestrr; Ilimenteción 

suficiente y couilibrlude, sPrvicios médicos, vivienda, educe-

ción bélica y posibilidades de empleo, mas la carencia de ser 

vicios, tales como guarderías, lavanderías, cocinan y comedo-

res, colectivos y baratos, etc., han agudizado ln opresión de 

la mujer, obligada n luchar en condiciones muy dur-z lars con 

tribuir y, frecuentemen e sustituir al hombre en la satisfac-

ción de las necesidades fundamentales de le fazilia. 

fin, dice oue con frecuencia le mwez tran.j en con- 

dicion,a infrnhu2prv• 	y erfo:n.n7.7da es de, 	ii 	r.c in en rece 

poroso ilsta no viviere afrontar el eto ice la. inc»-7,cid!,(1 y - 
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demle prerrogativas laborables y tenga o no trabajo asalaria- 

do, está obligada a limpiar, cocinar, coser, lavar, comprar. 

En estas condiciones millares de mujeres mexicanas se --

ven orilladas al drama del aborto clandestino, pues no todas 

cuentan con la información suficiente, servicios de planificli 

ción familiar o acceso a éstas. Citando un dolo del Plan r11--

cionn de Planificación Familiar, en la iniciativa do 29 de - 

diciembre de 1979 se informa que actualmente sólo el 11.2‹ de 

mujeres en edad fértil utilizan alíi.n método anticonceptivo,-

aunoue la clandestinidad impide que se conozca con certeza la 

magnitud del problema. Las cifras que se manejan, reconocen - 

Que no son absolutamente confiable, pero en gran parte de los 

datos se derivan los casos de quienes acuden a los centros de 

salud por complicaciones postaborto. 

También se cita en la iniciativa al Grupo Interdiscipli-

nario del Aborto del Consejo Nacional de Población, el cual -

concluyó en 197e en un cálculo de a00 mil abortos rue 1,or --

inducción se nrcctican ea el territorio nacional, sunrue 

ellos, otras fuentes oue no citan, ofrecen cifras mryores. 

De cualouier manera es bien sabido eue 1: mayor 7r.rte -- 

de mujeres eue abortan lo h-can en condiciones peli7rDst 

su salud y frecuentemente utilinn medios cuy;.: 

cirineo llegan a. provocarles la muerte. 



Y se acota en la iniciativa de una manera tajante: "Lall 

muertes que por esta causa alcanzan el ndmero conservadora--

mente calculado de 10 mil anuales. Las lesiones, frecuente--

mente irreversibles, en los órganos reproductores de un ele-

vado número de ellas, los traumas psicológicos que incluyen 

neurosis muy severas, la infelicidrd y los profundos senti-

mientos que hieren e]. desenvolvimiento Je millones de muje—

res hacia su plenitud humana, encadenándolas a su biología y 

al ámbito inmediato do ésta, son todas las consideraciones 

que debe tener en cuenta el legislador". 

Estiman que los legisladores deben escuchar las vocqn - 

que en número creciente exigen el aborto voluntario y gratui 

to como un derecho inalienable de la mujer, porque hay un - 

millón doscientas mil mujeres oue anualmente se ven obligadas 

a recurrir al aborto clandestino (mencionan una declaración 

de Sergio García Ramírez en 197:,, sin dar la cita precisa) 

Argumentan los di-putndos de la Coalición de Izquierda -

que las leyes promulfasdaa nora, proteger lo vida, como supues 

tamente son las relativas al aborto, no cumplen su cometido, 

antes bien, ocasionan la muerte prematura de muchos miles de 

mujeres endn nUo. 

Por etr:-. parte, se debe tesar en eu,nt::! que la interrun 

ción del ú!lbprezo de manera ilegal, tiene unr grave costo so 
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cia y un elevado costo económico para las instituciones ofi-

ciales de salud. Ante la magnitud del problema, el Estado ha 

puesto énfasis en la educación sexual y en la planificación -

familiar, pero esto no ha imnediddo, en opinión del otrora --

Partido Comunista, que tantas mujeres sigan recurriendo al --

aborto clandestino. 

Se estima que algunos sectores de la población están ad-

crairiendo conciencia de la gravedad y las verdaderas causas -

de: aborto clandestino. Citando nuevamente un informe del Gru 

pz Interdisciplinario del Aborto (México 1976) del Consejo Na 

c±:nal de la Población, resumen su dictamen de la siguiente 

=era: "Debe suprimirse de la legislación mexicana actual to 

da acción 'renal a las mujeres oue por cualpuiera razón o cir-

cunstancies decidan abortar y al personal calificado que prec 

tiaue el aborto cuando exista la voluntad expresa de la mujer. 

Deben también exaedirse las normas técnicas sanitarias perti-

nentes para cue la prestación del servicio se realice en ópti 

mycondiciones. 

Por todhs estas circunstancias, los comunistes pidieron 

despenaliznción del aborto. Pero también dijeron cue eso -

no bl,staba, rino que en vía de la reivindicción del derecho 

la maternidad voluntaria, procede 	estblecimiento do la 

inr.titucii)n del aborto voluntario y rrzluito, opero rderrtu, --

aoner énfasis en la aeliceción de medidas !-)arr, 
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De este modo no sólo pidió derogar el artículo 332 del -

Código Fenal que actualmente con empla penas privativas de li 

berted -ara el aborto voluntario, sino tnmbién reformpr el Có 

digo Sanitario para adicionar un Capítulo V al Título Segundo 

oue se refiere a la Promoción y Mejoramiento de la Salud. La 

denominación que se propone pera el caeftulo V que consta de 

cinco artículos es; "De la prevención y tretemiento del abor-

to inducido. En síntesis establece cue la acción sanitaria pe 

ra prevenir el aborto inducido comprende: I.- La educación --

sexual y la acción preventiva general mediante le debida uti-

lización de los programes de nlanificción familiar.- II.- La 

orientación técnica sobre educación eeruel que deben recibir 

los profesores, educadores, encargados de le,2arderías y en ge-

neral personas deetinndrs a pujar a los niños, n los vdoles--

centes y a los jóvenes. 

Adeneis de lps reformas anteriores, también propuso cam-

bios al Reglamento de Partero: Emeíreces Capacitados pare au-

torizar n éstos a atender interrupciones de embarazo. 

Propuso por último un Programa de inclusión del aborto -

inducido dentro de ln préctica de le medicine en el Código Se 

nierrio. 

Como ee observe, el entueio ceeneenieo en le inícietive,- 

ee 1-Jiec u ronde, 	,erece nue ce incurre en un error al 
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tratar de circunscribir el tema del aborto a un problema de -

salud pdblica y socioeconómico, dejando al lado la cuestión -

moral. Las leyes para que tengan validez intrínseca, deben --

ser receptoras de los intereses que Postula la comunidad como 

valiosos, siendo obvio que entra otros intereses y además de 

los socioeconómicos y de salud pública, están los intereses -

morales, pero por més que se argumente sobre cifras, éstes --

no son confiables por carecer de estadistics. Para conocer -

el sentir y pensar de la comunidad sobre ente tema, sería con 

veniento que, como en otros países, se sometiera a referéndum. 

No deja sin embargo do ser cierto el problema social en 

que se debaten muchas mujeres que recurren a la práctica clan 

destina del aborto y tal vez lo que convenía para solucionar 

su problema no será la despenelización del aborto, porque al 

fin y al cebo lo sabemos que en la mayoría de los casos no se 

aplica, sino el establecer normas, instituciones, políticas y 

mecanismos arre la intención médica, económica y social de --

les mujeres que :Ion caído en tal desgracia. 

Sin embargo y precisando mi losición ante e.. aborto, --

considero nue debe catar tinificrdo como elito, no: tanto --

ser punible, pero no npre la mujer nue voluntrrente con --

cienta en abortar, sino nErn rnuella. nernonr zlue ^riv re r. -- 

curlruier mujer l'el rs/7,rao derec;io ("le aer 	)or cu:v1-- 

auier medio, ya sea mediante la fuerza fiUica o mor-1; en e2 



e-so, a ninguna mujer debe de imponérselo la obligación 

le tener un hijo que no desea puesto que éste implica una gran 

responsabilidad rue solamente ella tendrá nue asumir; en con-

secuencia, si se está coartando por medio de una sanción su -

libertad para decidir el recurrir a un aborto y el como hacer 

lo para evadir la sanción por lo eue se deriva eue recurrirá 

clandestinamente a prac'icórsel6 según ello posibilidades eco-

nómicas se lo permitan, ya sea recurriendo a un médico que es 

lo mejor, o exponiendo su vida al acudir a. personas no capaci 

tildas para ello y en último de los casos a provocárselo ellas 

mismas, lo que traerá como consecuencia una gran mortandad de 

mujeres y un buen negocio para puienes 'se dedican a ello. Por 

tanto debe de hacerse una modificación al Código Penal vigen-

te para tratar de dar solución a estos problemas y si no al -

menos reducirlos, al mínimo, para que así como no es punible 

el aborto por imprudencia de la mujer embarazada, violación -

terapéutico, tampoco lo sea para la mujer que decida. volunta-

riamente abortar, ya que es un derecho que tiene como cual—

quier humano a decidir sobre lo que mla le convenga puesto --

que la ru‹.s afecteda en este ceso es la. mujer tanto fisiwnen-

te como moralmente. 

Con esto no ouiero decir oue el aborto ron la solución - 

ideal mur;: evitar el aran njmero de wcimir.nLo2 de hijos no - 

desedori afino únicamente corro último recurro r-ue tuviere cual 

ouier mujer eue no desee tener ese hijo, el cual si naciere - 
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sería probablemente otro problema social en virtud de eue si 

eit' siendo rechazado desde antes de su naciminto él se va 

a enfrentar a un mundo hóstil, ya sea sor falta de medios e-

conómicos suficientes para su manutención, o por desavenien-

cia de sus padres o por el hecho de sor fruto de una unión -

ilegítima que dará como consecuencia ser marginado por la so 

ciedd tan llena de prejuicios o hipocresías y de lo cual se 

des»ronde que todos los hijos no deseados no tengan un desa-

rrollo idóneo tanto físico corno psicológico que todo ser hu-

mano que nace y que cuenta con un hour y una familia esta--

ble. 

En conclusión, debe derogarse el artículo 332 del Códi-

go renal vigente. 

Ahora bien, desde el punto de vista humano, es algo in-

justo que ademas del dolor físico y moral que sufre una mu-

jer que aborta, todrvía se le imponga un.,. nena cor,- oral por 

parte 11-:1 Estado, yr que la gran mayorí. de las mujeres que 

abortan nufren mornlmente la rerlizacihn de su conducta, por 

lo t:nto en ésta llevan su propia condena. 
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Art. 329. "Aborto es la muerte del producto de la consem 

Ilen cualquier momento de la mrenez". 

1. Si Art. 330. "Al rue hiciere abortar a una mujer se le ppli 

dimientos
,de 1 a 3 anos de prisión, sea cual fuere el medio oue - 

tulo Prime
Eara siempre nue lo haga con el consentimiento de ella, 

aborto, ;I
do falta el consentimiento, la rrisión será de 3 a 6 anon 

mediera violencia física o moral se imvondrá al eelincuen 
para de el 

esuras deje 
6 a 8 anoe de nrisión, 

viable 
Entonces, si el artículo 33-) indica "al oue hiciere elor 

y I 

turale= 

ción :79E7 
diferente a la madre rue erecisemente la induce o compe-

dar muerte al producto de la concepción que vivo se en-
Federel. 

do con el
otra dentro de su cuerpo; en entes condiciones este nreceD 

, pe refiere exclusivamente a un partícipe o responsable en 

•  pinos de la fracción II del Artículo 13 del Código Sustan- 

ro, 	si abortar significa dar muerte al producto, hacer 

)rtar a una mujer no ruede sirpificar otra cosa que inducir 

ésta para nue prive de la e-ida, erovocue la muerte del ere-

cto, lo cual definitivamente no coincide con la intención - 

girlativa y judicial, referidr, erecisamente a cestigar a — 

alquier tercero realizador de una conducta idónea Tara ero- 
:. 

Icir la muerte del *reducto y no, come formlmente aparece - 

i la ley, a quien determine a. la madre a realizar esa conduc 

N idónea. La juetificnción de la finali,,Ird leeiuletivr y ju- 

, icinl, he euedede debí' menteecredit-d en el ce ítulo III 

GO ,er-e este trebejo. 

9 

a una mujer ..." claramente re está refiriendo a una per- 



3. Consecuencias jurídicas de las incongruencias. 

Resulta de suma imnortancia referir las consecuencias de 

rivadcs de la incongruencia entre los artículos 329 y 330 del 

Código Penal, nues excluye dellesponsabiiidad al tercero en la 

hipótesis del aborto consentido y sufrido en virtud de la au-

sencia de tipo, nues el tercero eolo llegaría a ser responsa-

ble, en los términos del artículo 330 con el carácter de ,ur-

tícipe, cuando determine a la madre a realizar la conducta - 

idónea para producir la muerte del producto de la concepción, 

más no cuando realice este pronio tercero la conducta idónea 

en el papel de autor material. 

En efecto, si en materia penal existe la denominada "ga-

rantía individual de la exacta aplicación de la ley contenida 

en el tercer párr4o del artículo 14 Constitucional conforme 

al cual y para que una determinada conducta sea considerada -

como delito es necesario la existencio de una ley que exacta-

mente la.considere como tal y le atribuye la penalidad corres 

pondiente, también se excluye la aplicación de la pena por ma 

yoría de ra,én, en virtud de me también el alículo 14 Cons-

titucional en al párrafo III prohibe lr imposición de penas -

por mayoría de ratón, que la sanción penal se haga extensiva 

a hechor: eue, ~que de mayor gravedad, ,)elirrosidad o antiju 

ricided, etc., del delito previsto, no estén c)nxendidos - - 

exactamente en una ley. 
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SOLUOI 0 N 

2s necesaria. la  modificación de los .rts. 330 y 334 del 

Código 7'enal nvra el Distrito 'Moral Twrz suprimir ln contra 

dicciones existentes y.tambión :.sí lo corta importante lo. desa-

parición del artículo 332 en virtud de lo expresado en el Ca-

ritulo II/ de este tra be jo, pues re=ltrn totalmente obsole—

tos las circunstancian e rue Wee mención, y no nrecimmiente 

porcue no se practinue, sino porque frecuentemente se llevan 

a cabo clrndestinamente su Eran mayortr y se incrementan al -

amparo de su ilicitud el reprochable enriruecimiento de muchas 

personas nue se dedican a ello, lo cunl ya. sería suficiente -

sin embargo, lo nue es mrls nreocurante en la existencial. de un 

rito índice de mortandad de mujeres. No nretendemos lo derrapa 

rición del aborto como delito, pero non preocupamos pornue se 

dd sólo en ciertnr condiciones de timv.o nuer después de de-- 

terminado lapso de embarazo re-resenta 	nora la - 

vid- de la. madre, esto sería itnicamente como protección nnra 

la mujere, otra razón muy poderosa ene debemos tomar en cuen- 

to es el aspecto humano, es decir, lo rue yn de nor sí signi- 

fica ,-ara una mujer tomar un• decisión de tal ml-f7:niud como - 

es la de someterse r. la ar:l.rtica de un aborto, en lo. que in-- 

. tervienen los aspectos morales y len creencias religiones en 

le ma:,prír. de loa c - non, por lo cual censidenvuos ose no debe 

rf71-enree r la. :en- morol el su7ri:ilient.) 	lo :ene. imouesta 

-,or el jusifndor. 
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Proponemos como redacción del :.rtículo 330, 	siguien- 

te: 

Art. 330.- "Al nue cruspre un aborto ne le r.9lica.rá de - 

6 a 8 años de prisión, sea cual fuere el medio ruo emplere -

y siemnre nue falte el consentimiento de la wdre. 



CONCLUSI 0 E E 3 

?inlAmente, con todo lo estoblecido en este tr -lojo con- 

sideramos, con el realleto de les oTlinion4,5 eue difieren, 

siguientes conclusiones: 

1. Para la existencia del delito ce necesyrio la concu--

rrenei de ciertos elementos de entre loa ewles existe el --

formal denominado doctrinrlmente "tinicidad". 

2. "ripicidad".- Significa, según la. mayoría. de los auto 

res, adecuación de una conducta a un "tipo", supuesto o hi»5-

tesis nor=ativa en el ámbito del derecho renal sustrntivo. 

3. E última instnncin y para efectos nrocesales, ln "ti 

nicidnd" in7)lica la reunión o cumnlimiento de todos y c:dr -- 

uno de 	elementos del tipo relativo. 

4. "La Tipicidd".- Eouivale al c,kmlimiento del Derecho 

Público Subjetivo garantía individual, consagrado en el nárra 

fo III del ArtícuJo 14 Constitucinnnl conocido doctriw-lmente 

como el "nrincipio de la exacta 	ción de la ley penal; - 

"Iullum Crimen Sine Previa Lege". 

`gin el rmbito del Derecho Procesal Penal "integrr el 

cuer—o c,.el delito" ecuivale a reunir nrueb-s suficientes nana 

rcrt:.r rue un: conducta coro ,le con todos ley; requisitoo ti 

7icos. 
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6. El Art. 329 del Código Penal del Distrito Federal de-

fine el aborto como la muerte del producto de la concepción; 

enconsecuencia la primera parte del artículo 330 del propio -

ordenamiento, necesariamente debe interpretarse en el sentido 

de que se refiere, como sujeto activo al autor intelectual y 

no al material, lo cual no acontece en la práctica, pues con 

violación a la garantía individual de la exacta aplicación de 

la ley penal, se interpreta como autor material. 

7. Para evitar la incongruencia a oue se refiere la con-

clusión inmediata anterior, recomendamos la reforma del Artícu 

lo 33O.' 

8. Pese a oue es realmene difícil que se suprima el tibor 

to como delito, nosotros proponemos que deje de existir el --

aborto consenido, es decir cue no se irlionaa pena alcluna tan 

to para el sujeto cue lo practirue, cuando esté autorizado le 

ualmente par. ello, coM9 7.r.: la medre cuando 4r7.t, otorgue cm 

voluntad, con l 	lir i.tc cianea oef. dp11 en el Ca-,ftulo IV -- 

del presen'e .r bojo. 

9. :.simiz-7.o smerimos cue errr,  ovitor el (Ton Indice de 

abortos se intensificue la educación sexual r,  todos los nive— 

les socirlr. y nobl'e ':odu o los 	H- Jon 	1;';r!:,01:., recomen-- 

d• edo 1• 	e 	eVit: r el C7-1-  r:ce ?1') '.1r..7.1e• (19. 
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