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PROLOGO 

El presente trabajo intitulado 11 Estudio Dogmático 

del delito de exportación de órganos o tejidos de seres humanos 

sin el permiso de la autoridad correspondiente'', contenido 

en el artículo 461 de la Ley Gencrul de Salud, es un tema 

de HCtualidad yo que no obstante que dicha conducta se encuen

tra establecida en una Ley y ese.ar cla~iflc...i.J.il ccr.:o :..:n c!elit0 

especial obviamente estar sancionada por el Estado, es de 

gran interés general el tratar el tema continuamente, ya que 

básicamente está vinculado con la salud, misma que incumbe, 

tanto profcsionistas, políticos, estudiantes cualquier 

otra personn. 

En este estudio se dan a conocer los pensamientos 

de juristas, investigadores as{ como puntos de vista persona

les de concepto~ jurídicos arraigados, de igual forma se anali-

za n lo largo de su desarrollu, el contcnidc del orr!POAmiento 

mencionado con anterioridad, encuadr&ndolo dentro de los prin

cipios relativos a la teoría del delito. 



CAPITULO PRIMERO 

GENERALIDADES 

El tipo del delito que SP hn elegido pura ser sometido 

a un estudi.o umplio, se encuentra previsto en la Ley General 

de Salud, la cual fue aprob<ldi.\ por el Congreso de lo Uni6n 

el dio 26 de lliciQmb1·c de 1983 y publicnda en el Diario Oficial 

de la Federac i6n, el dia 7 de Febrero de 1934, misma que entró 

en vigor a partir úlo!l lo di>l Julio del mismo año. Die.ha Lcr 

en su Capltulo \'[, denominado 11 De los Delitos", señala en 

el an.icu1ú !'.itil 111 si~U'il'nte: 

11 Al que saque o ¡1rct~nda sacar el territorio 

nocional 6rganos o tejidos de seres liumanos 

vivos o de cod&veres, sin pcrruiso de lu Se

cretaria de Salud, se le impondr6 prisi6n de 

uno a ocho ofios y multa por el equivalente de 

diez a ciento veinticinco dins de salario mi

nimo genernl vigente en la zoon económica de 

que se trate. 

Si !'l responsable fuere un profesional, téc

nico o auxiliar de las disciplinas pu1u l~ 

salud, a ln pena anterior se ~ñndirá suspen

si6n e11 el ejercjcio de su profcsibn ha~-



la por cuatro nfios''. 

La Ley General dP S~llud establece el derecho a la 

¡1ro1ccción de la .sulull, Lcnil~ndu como fun<lnmcnto el arLÍculo 

4o. 1\c la Constitución Pol{tic¡_1 de los Estados Unidos Mexica

no~~. refiriéndose ésta tanlo a la salud física como a la men

t.il. A~dmi~rr.o, <•stah\P1·p las h<l.Sl.'s '!modalidades para el acceso 

a los servicios de salud la concurrencia de la fcdcraci6n 

y lus Enti~edes Fe1lerativo~ e11 materia de Saluh1·idad General. 

El ordenamiento aludido (Ley Gcncrnl de Sa1ud), tiene 

apliración en !.oda lo República 

ortle11 pÚbl ico inter~s social. 

sus disposiciones son de 

l~o ontcriormenle expuesto 

se encuentra señalado en el primero ele sus artículos, de lo 

cuul podcmo::> deducir que estamos en pre~cucio. de unn Ley de 

carácter Federal, entendiéndose por Ley Federal, aquella cuyas 

disposiciones tienen validez. en la totalidad del territorio 

Je los Estados Unidos Mexicanos. 

Cuando en el presente estudio se haga referencia 

a la ''Ley y u la Secretaría'' se entcnder6 hecha o la Ley Gene

ral de Salud y a la Secretaria de Salud, respectivamente. 

Resumiendo el contenido del orde11ilmicnto aludido 

(Ley General de Salud) 1 y de una forma gener<Jl y superficial-
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menLc hablando, lo podcmo~ sintctizur de lo sig\1icnte ~lanera: 

Dic_ha ordcnumicnto scü.:il .. !: la promoci6n tic la sulud, 

10.1 nutríci6n, el control de los f•fectos nocivos del ambiefltL .. 

la sulud y ::1 la .sul\\d ncupncion:il, es decir, los trabajos 

y uctividndcs que se rC>;:\ljzen en centros de trabajo y cuyas 

relaciones !3\1nr11les esl~11 stiJetns al apartado ''A'' del artículo 

123 Constitucional, coordinándose la!S autorid;_¡des ~unitarias 

con 1ns 1.:iborcs, parn ln c::<pcdici.Ón de lns norm11s respectivas, 

pnra lo cual la Secretaría estnhlccerá las normas técnicos 

para el uso o manejo de suhstnnc ias 1 m:lqulnos, equipos y üparo.

tos. 

El ejercicio lle la acción sanitaria podemos clasifi

C<lrla en cunt.ro etapa:::> princiµnlcs entre las 1¡ue existe una 

clara inLerdepcndenc.ia: promociún y mcjor.:tmicnt.o de la salud; 

prcvencil1n y control de las enfermedades y accidentes; c.uru

ci6n de las cnferfi1eJadc~; y r13 h~hilitaci6n de los invalidas. 

Re:,;pccto de las formas de prestoción de servicios 

de salud, la Ley establece las s.igulcnt.es: 

l. Pre,•entivas: que 1nci.uyc11 • 1 ~ rrnmoc1on general 

y las de proLeccibn espec.lficu. 
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l r. Curativas: que tienen por objeto efectuar 

diagn6stico temprano de los problemas clínicos y establecer 

un tratamiento oportuno paro resoluci6n de los mismos 

III. De rehabilitación; que incluyen acciones ten-

dientes a limitar el daño y corregir la invalidez física y 

mental. 

Los servicios de salud son cldsificJJati en: Servicios 

p6blicos a la poblaci6n en general, servicios de dercchohabien-

con sus propios recursos por encargo del Poder Ejecutivo 

Federal, presten las mismas Instj tuciones a otros grupos de 

usuarios, servicios sociales pt-i\·ados, cuo.1 fuere lu 

forme que se contrate, co11siderando como usuario, todas 

aquel l::i.s pcrscn~1s qu.: requieran oüt.::ngC!n lu prcstuci6n de 

servicios de utcncibn m6dicn. 

La misma Ley nos habla de la medicina preventivo, 

estableciéndose ella las enfermedades tr~nsmisibles y no 

'.::-::::-::::::;::!.::::ib!~c: ~ ;irri<lPnrPs. entendiéndose estos últimos como 

el hecho ~Óbito q11c ocasione dafios n la salud y que se produzca 

por la concurrencia de condiciones potencialmente prevenibles. 

También nos señalu que L..1 ScLr(!tnria, cowo uctividnd bf1sico 

de Asistencia Social, promovcr6 la crcaci6n de centros de 



servicios de rel1abilitaci6n som6tica, psicol6gica, social 

y urup~cional para las purso11as que sufren algun tipo de inva

l idéz; as1m1srno 1 que podrá <lictar normas tel:nicas generales 

pur¡1 s11 prevcnci~n y tratamiento, ast como coordinar las accio-

ncs de las instituciones p\1bli.c;:is pri\•ad;:is que persig3n 

los mismos fines; tnmbién llevará acabo programas de orientn

ci6n sol.'.ial, incluyendo en ~u caso, la adapto.ci6n de prótesis 

que se rcquicr3n. 

La citndn LC'y establece, que el cjc1·cicio de las 

J>ro[esioncs, lns actividades técnicas, nuxilidJ."~::: 

demás especialidades de la salud se ~ujctarán al ejercicio 

de lus profesiones; as:i'mismo regula la prcstacibn del servicio 

social, el cual se regiró por las disposiciones que establezcan 

los in~tituciones de cducución superior, coordinoci6n con 

las autoridades d<? salud 1 Lumtiién prevé lü capn.citnción del 

personal, osi como la investigación para ln salud¡ ésta última 

lo realiza la SecrcLaría de Salud con ln. participaci6n que 

corresponde al Consejo Macional de Ciencia Tecnología, 

~!smn que mantendrá actualizada la investigación en el &rea 

Lle saluda 

De igunl manera la Ley General de Salud hace frente 

o otros problemas sociales, tales como las adicciones, con 

especial atención en ln íormu.codcpendencia, el tabaquismo 
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y e] ulcoholismo, en los cuales tu Secretarí.:i de Salud, los 

gobiernos de lus c11tidadcs Fcderati~as y el Consejo de Salubri

dad General, en el ñmbito de sus respectivas competencias, 

todas aqucll:1s e11 coordinación, cjecuturán programas en 

contra del consumo y abuso compuls·ivo, frecuente y continuo 

tic subslnnci¡1s químicas en su estado natural sintético, 

que provocan modific.it:iones de conducta social, llevando n 

1Jbo cnm¡>nfius para su prevenci6n, traL~micnto y rchabilitaci6n, 

dirigidas cspccialmer1tc a nifios, adolescentes, obreros y campe

sinos, a lrav~s de ~~todos individuales, sociales o de comuni-

cnci6n masi'.'~. En ,.¡ C::!~C del t.uliottulsmo, se orientará 

la 1ioblaci6n para qui.• se abstenga de fumar en los lugares 

públjcos. De igual forma se orientnrí1 el uso adecuado de 

estu¡it.•fucientes, sulistancii.ls psicotrópicas y otras suceptibles 

de producir dc¡1endenciu. 

Se dice también ~uc a la Secretaría de Salud, compete 

el control sanitario de1 proceso de importación y expot'tJci6n 

de alimentos bebidos no alcohólocas bebidas nlcoh6licas, 

medicamentos estupefacientes, substancias psicotr6picas, 

productos de perfumerfn y '11'."l!~:>.::::?. t:'.lbocv, pldgulcitlas, terti

lizantes y substancias t6xicns que constituyan un riesgo para 

la salud, así como de las materias primos que intervengan 

en Ja elaboración, ~1 control sanitario del proceso uso, mente~ 

nimiento, importaci6n, exportaci6n disposici6n final de 
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equipos, pr6Lesis, uyudas func.ionalcH, agentes de diagnóstico, 

insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos, de curn

c íón y productos higi~nico~. 

Dentro del control snnitnrio de 6rganos, tejidos 

cncló.veres de seres humanos, señala igunlmcntc que la com11c-

tc~ncia para su disposici6n es de la mism~1 Secretario. De 

l:'stc modo, 1u Ley est.1blccf' mnrco legal, para que puedan 

cfeclu;irse lícitnmente los transptantes en scrc~ humanos de 

órganos y tPjidos, usi como la expcdici6n ilc normas técnicas 

generales, para el control de ld ~~tcnci6n 1 ronscrvaci6n, 

utilizuci6n y suministro de 6rganos y tejidos de seres humnnos 

vivos o tle cndóvcrc.s con fines terapcúti.cos, <le investigación 

y docentes. 

Se t>Stn.hlcc•~ que paro los transplantes se requiere 

de la volunt<1d de los seres humanos que proporcionen los 6rgo

nos correspondientes, tnmbién se específica que para que pueda 

realizarse la obtención de 6rgnnos tejidos de cadáveres 

humanos con propósito de trnnsplantc, deber6 contarse con 

ccrtificaci6n de muerte <l~ t~s pcr~on~s ~P que se trate expedi

da por dos profesionnlcs distintos de los que integren el 

cuerpo t6cnico que intervendrá en aquella. 

de sangre queda prohibida se establece 

La exportaci6n 

la sanci6n penal 

corrctipondicntc parA quien infrinja esto disposici6n. 



Respecto de los servicio~ de sunidnd lnLcrnncionnl, 

establee~ que se rC>girlin por lus disposiciones tle la Le)' en 

cuesti6n, sus rcglnmontos y r1ormas técnicas qu~ emita lu Secre

tarla as{ como por los trotados y conveneiones il!Lernnci.onult?s 

sobre la mnleriaj en los casos de migración, se rcnlizarán 

ieconocimientos médicos corrcspondiC>ntcs con ontic.i.pación 

los dernSs tr&miles que corresponda c[ectun1 

nutoritlad. 

cu::i.Jf1ui~r 

Las autorizaciones sanitarios serón otorgadas 11or 

13 Secretarlo o por los Gobier11os de l:1s entidades federativas 

en el ámbilo de sus rcspecti\•as compctcncins en los tl.~rm1nos 

de la Ley y demás disposiciones aplic3bles, teniendo aquéll.1s 

el carácter de l ic:e11cln~, JH'rmisos, registros y tnr jetas de 

control sani tilr i.o según sea el caso, previenllo los ca.so:.; en 

los cuales dichas nutoriz;tciont:>~~ podrán ser revocarlas produ

ciendo efectos como la clausur:J deCinítivo, prohibición de 

venta, de uso o de ejercicio 1ic las aclivid¡idcs a que se refie

ra la aulurlzaci6n rovocJdn. A :~~ ~!··m;1s a11toridades mcncio-

nadas corresponde la 1.·igi.lü01.. id :.!el cniripl imicnto de lü Ley, 

ns{ como lo aplicdci6n Je l~\$ tn.:'ltid;.is de seguri.da<l saniLnrias 

lus sanciones administrativus r("laciunaJ<-1s o lns preceptos 

de 1a Ley, (mulLü, .::l.'.l~!~11r::i, que podri'i ser parciul o totul 

y arresto hasta ¡1or trcinLJ y seis horas). 
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El q11e una Ley cualquiera que esta sea, tenga car6cter 

federal, tiene gran t1·usendencia, ya que dependiendo del car6c

tcr ya sen fcdcrnt o luc.:il, podemos determinar qué nutoridodes 

~cr;)n lus competentes pard el conocimiento de lo comisi6n 

de un hecho dcllctivu. 

La figura delictiva en estudio se encuentra contenida 

en el nrtl<:ulo 461 de la Ley de ln cual hemos \'cnid.o hablando 

In persona que lle"'(' a cabo ln conducta descrita en elln, 

cslnrli cometiendo un delito del orden federal, a cuyo conoci

míc11tu se abocur&n las siguientes uutorid:1<les: 

Iniciando por lu ~~cri;u~ci6n pr~vtn, en la cual 

el artículo 21 de ln Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, concede al ~tinistc.>rio Público la atribuci6n 

cxclusjvn de la pcrseC'ución de los delitos, será autoridad 

el Agente del Ministerio Público Federal qui6n estar6 encargado 

tle realizar las inve::;tigaciones tendientes esclarecer si 

cxi!-'tió el "cuerpo dul delito'' de cxportaci6n de 6rganos o 

tejidos la prcsunltl rcsponsahilidnd de una persona, como 

lo sefiala el artrct1lo 2o. de la Ley Org~nica de la Procuraduría 

General de la Rcpl1blica Federal y tcndr6 como atribuci6n ln 

de persegu1r lo~ Jclitcs d~l ~r1!Pn federal, comprendiendo 

dicho persccuciÜn en c.-Jso rfe que proceda, el ejercicio de 

la ucci6n penal, ost como intervenir en todo el procedimiento, 
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formulando a las autoridndc::> jurisdiccionales conforme o lo 

t ompctencio 1le estos, los procedimientos que legalmente corrcs

¡1ond11, scg6n estatilcce el art!culo 7o. de la mencionada Ley. 

l:.n caso dL• ser ejcrcilutla la acci6n penol por el 

~l in i stcr io Públ i.co feder ul, conoccr;J del caso un Juez de Dis-

trlto con base ('0 los art í.culos 41, riacci6n inciso a) y 

46 de la Ley Org6.níca del Poder .Judicial de la Federnci6n, 

la cual establece que lo!" jueces de Distrito de los Estados, 

conocen de los delitos del orden Federal. 

2. NOTAS Y ANTECCDENTES DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y ANTECE

DENTES DEL TIPO EN COMENTO 

l. LA SALVO EN AL ANTIGUEDAD 

En este punto haré en torma breve 1 consideraciones 

históricas respecto de la cvoluci6n del Derecho Sanitario 

y del Oerecho a la Protección de la salud. 

a) Epoca prehisp6nica 

En M6xico prehispánico existicrbn estructuras de 

protccci6n n la salud, como son; enfermeria, centros de aten

ci6n a huerfanos y reclusión de leprosos. 
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Pos ter iormentc durante ln Co 1 oni a, los conquisLadorcs 

cstoblccicr6n ho~pitales, ho~¡1icios, centros educativos 

c<.Jsns de beneficPnciu, ésto en hu.se a 1¡ue estaban fundnmental

mcntc apoyados ¡>or las órdenes religiosas. No se sabe a cien

cia cierta q11e cnra~terísticHs Lenfn11 esos crntros dr atenci6n, 

llnlcamcnlc ~e dice que los hospitales o cnfcrmcrias se llama-

han; "Cocoxcalli u; los hospitales para huerfanos 

''lrhno¡1ic11lli 11
, y los liospitales para los leprosos ''Netlaltilo-

yan". 

Halda hospitales en Tenochtitlán, Tlaxcala, Cholula 

otras ciudades, en las cuales se atendían a los enfermos, 

los desahuciados, 

para ancianos pobres 

los leprosos, había también nsilos 

para guerreros invalidas, los sostcnia 

el soberano en lo personul y con las arcas del Estado. 

En el M~xico prc~ortesiano, lo máxima agrupaci6n 

la constituyerón los aztecas, manifestándose en uno verdadera 

organizaci6n conformando 11n imperio extenso. Descartando 

a los aztecas, existier6n grupos indígenas dispersos que no 

hablan alcanzado madurez suficiente para sobrevivir con sus 

instituciones, dando como resultado una fusi6n mestizaje 

entre la poblaci6n mexicana y la española, misma que en la 

actualidad es la estructura del pueblo mexicano, el cual pre

senta perfiles propios, teniendo como una de las carncteristi-
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cus m&s- importantes, la dcfe11sa del humanismo. 

Lus instituciones mun i ci 1rn les nacier6n en la Nueva 

ERpaña, de forma espont<Ínca, surgit•ndo así los ayuntamientos 

sin bases fijos para su consti tuci6n ni para sus funciones, 

dictándose> postcriormcr1te algunas cédulas algunas reglas 

s1n que se llegnrán a oq.;onizar si.stcmt1ticamente. Los indios 

de la Nueva Espuii.a, junlo a sus templos t.en1an seminarios 

o colcgi os, los cuales nutria y educaba a los niflos 

exp6sitos hasta que se hallnba11u aptos para los arLe~. Cercc..1 

de los templos l1ub1a almacenes en que se guardaban los comesti-

nnnalmcntc 

se distrihuío. lo que sobraba entre 101; pobres para los cuales 

había hospitales en los pueblos grandes. 

b) Epocu colonial 

Los conquistadores en el punto de la beneficencia 

pública. desde los primeros años Oc la colonia, siguierón 

en la Nueva España los usos y costumbres del país en que nacie

r6n. La caridad española formada y sostenida por particulares 

mos, µobres 

desvalidos. 

asilar algunos huerfanos, ciegos 
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Gran inter~s ~¡1us6 a don Vasco de Quiroga. las necesi

dndcs de los grupos margin.-idos de la colonia, iniciando as.t 

uno luhor de carácter nsistcnc ial. Como consecuencia, fundo 

hospitales cuya organiznción y funcionamiento reunlo también 

algunas Cilracterísticas a<l¡1ptn1lns lns n<~ccsidadcs de los 

pueblos que aún tenían validez y constituyen importantísimos 

ontcccdenlcs de la asistencia social en nuestro pals. 

En la Nueva España, como en casí to<los los países 

durante aquellas épocas, se consideraba al hospital como una 

in:;titución destinada cumplir los deberes religiosos. la 

atenci611 de los enfermos no obedecía a otros fines que cumplir 

con el deber, qui(>n poseyera algo tenia que hacer partlcipc

al que carecía de ello. 

e) E¡ioca indcpcndic:1tc 

Al nacer el México InúepcnJiente, se tratan de forta

lecer las estructuras tanto de la asistencia pública como 

privada, pero sobre las mismas bases conceptuales de lo época 

colonial. Con el movimiento de lo Reforma la obolici6n 

de los fueros eclesiásticos militares y el desconocimiento 

de las órdenes religiosas, te6ricamente el Estado se hoce 

cargo del ciudadano y supcrvisi6n de hospitales, establecimien

tos de bt::nefii:.cuciu, e::.cuelas, hospicios y casas de correcci6n, 
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et e. 

La primero medida radical del n\1evo gobierno Cue 

la promulgaci6n de la llamada Ley du Ju{ircz, en virtud de 

la cual se suprimian los f\1cros cclesif..sticos y militar. 

PosteriormcT1te, Don Benito Ju6rcz, con fundamento 

en la Constituci6n llcl 5 de febrero de 1857, en plena gucrrn 

civil, sitiado en Vcracruz, dicta lcye:c; de uplicaci6n de los 

preceptos Constitucionales, entre ellas la del 12 tic julio 

de 1859 1 en la cual los bienes de los hospitnles, asilos, 

etc., pasaban íll dominio tic ln noción. 

d) Epoca contempor6nea 

Por decreto del 15 de octubre de 1943, publicado 

en el Dinr:io 0( iLial de ln Ft•cleraci6n el día 18 del citado 

mes y año, se crc6 lo Secretaría dC? Salubridad y 1\sistcncia 

como resultado de lo (usi6n de lo Secretaría de Asistencia 

Póblica y el Dcportnme11to de Salubridad P6blica. 

Mcrliontc el acuerdo pres1dc11~i~l de fe~hA 26 de marzo 

de 1947 publicado en el Diario Ofícinl de la Federación el 

d{a 7 de mayo llel mismo año, se reconoci6 a la Secretaría 

de Salubridad y Asistencia, la facultad para administrnr los 
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bienes que constitutan el patrimonio de la beneíiconcia p6bli-

en. 

lI. ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES EN MATERIA SANITARIA 

Desde los primeros regímenes gubcrnnmentales, el 

problema sanitario de ln nncil1n, fue objeto de destacado cs

fu1->rzo para elevar lo~ tii\·clcs de \•ida de salud rJ.el pueblo, 

cstablec16ndose desde 1917 las bases para desarrollar u1\ siste

ma jur1dico adccundo en el cual se consagrarían lns 11rincipales 

normu~ que tcndier5n u elevar lo rcailzd~lGn ~e 6st~ nbictivo, 

concepto por el cual considero conveniente incursionar, aunque 

bre\•emcnlc, en lu brechu de nuestra historio Constitucional 

en materia sa1litaria. 

Así ~l .lccrcto ronstitucional para la libertad de 

la Am~rica Mexican¡l, sancionado en Apatzingon el 22 de octubre 

de 1914, hacia referencia los asuntos sanitarios. En su 

c11pltulo octavo, relativo a las atribuciones del Supremo Con

greso, en su articulo 118, facultaba a éste 6rgano poro aprobar 

los reglamentos que conduzcan a la :::i:u11~Jud ~e lnci ciudadanos. 

''La Constituci6n de 1824, primera de la vida indepen

diente y primera en México que consagraba al íederalisr.io como 

elemcnt.o substancial de le Re-pública, no contuvo referencia 
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alguna íl prOJ.JÓsito lle los prohlcmus de sanidad. Sin embargo, 

de acuerdo con los mecanismos p;ira la distribuci6n de competen-

cias que la Constituci6n establec{a en artículo 161-I, 

debe inferirse que por no hahcr!o'c reservado :::i la Fcdcraci6n 

facultad nlgunu sobre los asuntos sanitarios, quctlabün éstos 

sujetos a lo que dispusiernn los estados'' (1) 

La Conslituci6r1 Ccncralista de 1836, se ocupó de 

lo materln sani tilriu, cspeciflcamcnte, nl encargr .. r a los ayun

tamientos lo relativo a la policía de salubridad, en especial 

la Ley sexta, que eStilblecio en su nrt1culo 25, que: 11 estará 

a cargo de los ayuntamientos la policía de salubridad ••• ", 

c.on lo cual le <lió o dichu 3tribución el c3ráctcr municipal, 

e11 virtud <le que tales 6rg.1nos tenían a su cargo la responsabi-

l'idad directa e lnmcdiata 

autoridades indicadas. 

la materia, además de ser las 

Las bases orgSnicas de 1843, cstablccicr6n en su 

artículo 134 la facultad de las asambleas departamentales 

para cuidar de la salui.Jridad pública y reglamentar lo conve

niente para conservarla. Siguiendo éste mismo criterio, fue 

ratificado el estatuto orgánico provisional de la República, 

promulgado en el año de 1856, que reestablccía ln vida Federal 

en México. En su artículo 117, facultaba a los gobernadores 

para cuidar de la salubridad pública y reglamentar lo conve-
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niente para conscvarln. 

Como podemos obser\·ar, los citados artículos vnrían 

(111icamente en lo trnnsfcrencia a los gobernadores de la facul

tad de lus asambleas en el texto de 1843. 

11 1.a Constituci6n dl" 1857, val\•ió al sistema de 1824 

y en su u1·t[culu 117 cstnblcci6 que las facultndcs no expresa-

mente concedidas los funcionarios federales se entendían 

rt•~ervR<l;1s a los estados''. ( 2) ~si Pn los primeros aRos 

de vida indepencliente mexicana, se fragu6 y consolido el con

cepto de salubridad y los servicius médicos eran competencia 

de las entidades federativas. 

Ln comisión tle puntos constituc.ionnlcs de la Cámara 

de Diputados, produjo un dictamen en el que creyendo precisar 

el propósito del Eject1Livo, en realidad alteró sustancialmente 

le iniciativa sobre la que dictaminabay as! argumcnt6 que 

substituir en la fracción XXI del artículo Constitucional 

In frnsc '1 Salubridad General de la Rcp6blica 11 n lo de ''Salubri

dnd Pública de lns costas y las fronteras.", evito di~cuciones 

interminables sobre el radio de acción de los Poderes Federales 

en motcria de Salubridad Públicn, ya que la primera es más 

amplia permite dictar medidas mós trascedcntales. Esta 

raz6n es In que fundamentalmente ha inclinado a las comisiones 
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lu sustituci6n, pt que permite ul Ejecut...ivo Federal impedir 

que, su pretext1> de Leyes de Salubridad Local, un Estado impon

ga restricciones graves u onerosas al comercio o al tránsito 

de las pcrsonns, a11torizando la expedición de leyes que fijan 

las atrihucionc5 de la Federación en casos de Saluhridad Gene

ral y dcja1ldo a los Estados la fnct1ltod inherente a su sobera

nlo interior parn le~islor en todo lo que atafie a la salubridad 

local, es decir n lo que ofcctél directnmente a la salubridad 

nncionol. Con esto el Congreso de la Unibn adquiri6 una facul

tad muy amplia, ..:u·¡:: :1li:;incc s61o podía determinar el mismo 

congreso. 

E5t.O atribución que en ningún momento hnbia sugerido 

el Ejecut.i~o, nos dice Diego Valad6s ''y que adcm6s constituye 

una vrt«\adera an[ibiología, puC!s al calificar a la salubridad 

gcncrn1 como de la República", parecl!rÍa implicar que t;imbién 

hay ''Salubridad local, especial particular'', tambi&n de 

ln República: amén de que ambas modalidades se produzcan por 

igual en los Estados''. (3) 

El dictamen fue aprobado y elevado a reforma constitu

cional el 12 de noviembre de 1908, diole al congreso de la 

Unibn la facultad de dictar leyes de Salubridad General de 

lo. Rcpúhl ica. 
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Ast_ lros unu breve resefin llist6rica de los anteceden

tes Constituciur1ales en molerla son!tarin, llcgomos a In Cons-

lituci6n de 1ll17, In cual el proyecto que present6 Don 

Vent1stinno Carrunza nl Congreso del Constituyente de Querbtaro, 

no 5e introducía modifirución ~d~11na en punto a la fncultnd 

que respecto a sJluhriclad concedía 1:1 reforma de 1908. 

Antes d<? llegar ni punlo de lu e\•oluci6n sanitaria 

en M6xico harb unn s{11Lcsis respecto de ln evoluci6n del artí-

culo 4o. Constitucional, base legol de la creación de lu 

Ley Genernl de Solud como Le) rc~!u~PntJriu del citado articu

lo, y en 1'-l c:oal está previsto el articulo 461, del cual nos 

ocupercmus posteriormente. 

Primcrumüntc 1·c.:ilizarcr..os uno somera expli.c::nción 

de los Órganu.s ccmpc>tentes para iniciar una reformu o adici6n 

nl texto Constilucional y los pasos a seguir para este efecto. 

Asl tenemos que, de C:()nforrnidad con nuestro carta 

magna, estan facultados parn iniciar una reforma a la misma, 

seg6n el articulo 71 de ld Co~~~it11cibn Federal: 

I. Al Presidente <le ln República 

11. A los Diputados 

1.:1 l.'nión. 
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III. A las legislaturas de Jos Estados 

Para reformar adlclo11ar el texto Constitucionol, 

~s preciso que se presente los siguientes actos orgánicos. 

J. lniclativu por el Presidente de la Rcpúbllcu, 

los Diputudos o Senadores al Congreso de la Unión a las Legis-

!aturas de los Estados. "Iniciativa, es el neto por el cual 

determinados órganos del Estndo someten la consideración 

del Congreso de l¡1 Uni6n un proyecto de Ley'1
• 

2. Discusión, es el acto por el' cual las Cámaras 

(n la Cámara en donde inicialmente se discute un proyecto 

el(• Ley, suele 11 ttmarselc Cámara de origen y a la otra se le 

da el cali ficati\:O de revisora), dcliberán acerca de las ini

ciativas, a fin de determinar si deben o no ser aprobadas. 

J. ,\probación, e I ne to por el cual las Cámaras 

nceptan un proyecto de ley ( ls u probación puede ser total 

o parcial). 

4. Sanción, es la aceptación de una iniciativo por 

el poder Ejecutivo. (ésta debe ser posterior a la aprobaci6n 

del proyecto por lns Cámaras. 

20 



RespecLo a éste punto, el Presidente de 1n RcpÚblico 

pul.•de nt.~gar ,:;u sanción n un pro\'ecto de ley yn ndmitido ¡ior 

el Cf1ngrcso. ~slo derecho es conocido como el Derecho de Velo. 

y el cual no es absoluto. 

5. Publicnrión, es el neto por el cual ya aprobada 

Y sanciono.da se tla o conocer a quienes debnn de cumplirla, 

a través del Diario Oficial de la Fcdcraci6n o en los Dia1·iu:> 

de mayor circulaci6n. 

6. Inlciaci6n de la Vigencia. García Maynes con 

referencia a éste punto, nos dice lo siguiente: En el Derecho 

pulrio existen dos sistcm~:> de inlciaci6n de la vigencia, 

el succsi vo el sincrónico". Las reglas concernientes n 

dichos sistema:; las enuncia el artículo 3ro. del Código Civil 

l\el Distrito Federal. Este precepto dice así: ºLas Leyes 1 

reglnmcnto~. circulares cualesquiera otras disposiciones 

de observancia ~encral, oblignn surten sus ~fc~Lv~ trc~ 

tlías después de su publicaci6n en el periódico oficial. En 

los lugares distintos en el qt1e se publique el periódico ofi

ciol, parn que las leyes, reglamentos, cte., se reput..cn publi

cados sean obligntür1os, neLe::..itil que a<l1. ... más del plazo 

que fija el IHÍrrafo anterior, transcurra un día más por cada 

cuarenta kilometros de distancia 

ln mjtad". 
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En el año de 1974, el articulo 4o. Constitucional, 

sufre unn transformaci6n total en su contenido. partir 

de eslc afio, nuestros articulo 4o. deja de regulor las materias 

relativas a los asuntos laborales y a la expedici6n de títulos 

los profesionistas que los requieran, materias ést.as que 

pnsar6n a tormar p<Jrtc del articulo So. de la Constltuci6n 

Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. 

El nuevo texto del articulo 4o. Constitucional, sefinla 

lo siguiente: 

11 El var6n y la mujer son iguales antes la Ley, 

estn protegerá la organizaci6n el desarro

llo de la familia. 

Toda persona tiene derecho a decidir de mane

ra libre, responsable e informada, sobre el 

n4mero y espaciamiento de sus hijos''. 

Como podemos observar 1 este articulo consagra nuevas 

garantins individuales y sociales, como son, la igu3ldad jurl-

die a del hombre y la mujer y el uc1 e1..-11v u ..!.:.::!di;- ::!e ~:!ne!":? 

libre, responsable e inform~Ju subre ~1 n~ocro y espaciamiento 

de sus hijos, como garunt{as individuales, obligándose el 

Estudo a proteger la organización y el desarrollo de la familia 

como garant!u socinl. 
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En diciembre de 1979, el Ejecutivo Fedcnll remitió 

a ln Cámar;t de Sei1adores la iniciativa l111e tenía como prop6sito 

adicionnr un tercer p6rr~1fo al articulo Cuarto Constitucional, 

en el cual se consagraró el derecho de los menores a la satis-

facci6n de las necesidades la salud física mental. 

La Lt:y determinará los apoyos u la protección de los menores 

a cargo 1le las inslituciones públicas. El texto señala: "Es 

deber de los padres presern1r el derecho de los menores a 

la sat i sfncci6n de las necesidades y a la salud física y men

tcd. La Ley dcterminarú los apoyos a la protección de los 

menores a cargo de las insti t 11c i0P.e::o ¡:::{:tli.;:.:i;::.". 

Al .incorporarse el nuevo precepto dentro del cuadro 

de las gnri:lnt.ías indi\'iduales que consagra la Constitución, 

la nUe\'a disposici6n un alto valor universal, 

como lo tienen otras garantías semejantes que se dan en ::avor 

de todos los habitantes del pais, sin discuci6n de credos, 

razas o nacionalidades. 

En diciembre de 1982, el Ejecuti\'O Federal remitió 

una iniciativa que reformahn Pl ;'tri:-!':'.'..!!::: '·- Lc.:11.ieuUo como 

Cámara de origen la de Senadores, en los siguientes términos: 

"Toda persona tiene Derecho la protección de la salud. 

La Ley definir& las bases y modalidades para el acceso a los 

servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federa-
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ci6n las entidades f~dcrativas e11 materia de Salubridad 

General, con[orme a lo que dispone lu [racción XVI del artículo 

73 de ln mi.sm" Constitución". 

En ln actualidad, ld Constituci6n de los Estados 

Unidos Mexicanos ha dejado atrás a los modelos que postuló 

el constituc ionali!->mo clásico que se desembolv1a entre dos 

elementos que son: LJ. parte dogmática y la parte orgánico, 

Ru{z Massicu, sostiene que ahora se ha afiedido a los elementos 

antcrtormentP citados, una dimcnsi6n programática y al respecto 

nos di.ce: ''La Constitución mexicana contiene disposiciones 

que se pueden llJmar preceptivos, porque generan derechos 

obligaciones: disposiciones organizativas, porque dan el 

arreglo de instituciones constitucionales disposiciones 

progrum6t1cas que establecen simplemente directivas de acción 

para 11>s poderes constituidos. Estas dispo~icioncs directivas 

y program6ticas a las que pertencc~ el derecho a la protección 

de la salud, no se perfeccionan Je manera automática )' no 

cambian la realidad social, el derecho a la salud, requict"e 

que 'C'1 F.stA.do esfuerce en poner las condiciones para que pro

gresivamente venga gozat1do de efectividad. Los derechos socia

les conllevan obligaciones de hacer para el Estado, éste debe 

crear Los condiciones in1lispensables paro que el derecho social 

pueda ejercerse. Las normas programáticas, por su carácter 

declar~1tivo, no son accionables, esto es, que no se pueden 
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hacer vnlei en juicjo y el v,obcrnodo no tiene derecho a la 

tutela jurisdi.ccionnl para que lu autoridad obligue concLiva

mcntc al Estado a que haga c(ecLivu una normn programáti

ca". (4) 

El nuevo p6rrafo del artículo 4o. Conslitucionul, 

previene que la acLlvidad guLernnrncntol en materia de Salubrt

dad Gencrnl se di.str_ibui-rá entre lu federación y lus cntiJadcs 

Fcdt..>rativas, lo cual se traduce en un significutivo avance 

para el proceso de desccntrolización. 

lll. EWOLUClON DE LA LEGISLACION SANITARIA EN MEXICO 

Una vez efectuadas las consideraciones hist6ricas 

Constitucionales en materia de salud, importante hacer 

una enumcrnci6n breve explicación de ios ordenamientos del 

Derecho Sanitario. 

a) Primer código sanitario 

(15 de julio de 1891) 

Ec:-t(~ urimer Código Sanitario, ésta dividido en cuatro 

libr-os a lns que procede un título preliminar en ~1 q_;,;c 5'i:' 

reglamenta la organización de los servicios de sani\la<l. E!'lt.O 

se Jivide en FeJerJl y Lncnl. De la primera se ocupa el libro 
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primero. Para la local quedan los EsLodos con la amplia liber

tad que constitucionnlmenle les corresponde y el C6digo solo 

establece reglns para el Di~trito Federal y para los territo

rios de Tcpic y Baja California. 

El libro primero const..nba de cuatro titulos con dos 

eapitulos, los cuales contemplaban: Los servicios de sunidad 

marltima, as! como de la Sanidad Federal. 

El libro segundo se refcrla a la admiuistrací6n sani

tarin local, destacando la higiene tic lo!:'. cn!;oS hnbitaci6n, 

escuelas, templos, l~ntros, fábric<i.s e industrias. 

El tercer libro, contenia las sanciones, que se apli

caban en cuanto n la fulta de observancia del mismo c6digo. 

En el cuarto libro se plasmaba el procedimiento 

cuestiones inherentes ol mismo. 

Este C6dig.o const6 de 353 artíc.ulo, 7 articulos tran-

sitorios su obser,,,.uncia se conlv ;:¡ rnrtir del dia de su 

puülicací6n. 
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b) Segundu código sanitario 

(25 de septJem~re do 1894} 

La estructura de éste C6digo fue la siguiente: 

Tttulo ¡ircllmi11ar. 

El Libro Primero se refirJ6 a la Ad~inistraci6n Sani

taria Federal y ~us autoridades. 

Titulo Primero. 

Capítulo [. 

Capítulo II. 

Tjtulo Segundo. 

Titulo Tercero. 

Del Servicio <le Sanidad Marítima. 

De los puertos 

De los lazare tos 

Servicios de Sanidad en poblaci6n 

lronLeriz~. 

Servicio de sanidad Federal 

Estados. 

los 

Título Cuarto. De las estadísticas médicas, 

El Libro Segundo se refiri6 a la Atlmini~l~~c!6c 5Ani

tario Local. 

Título Primero, 

Capitulo l. 

Administración sanitaria de la Capital 

de la R.:;públicA. 

Habitaciones y escuelas 
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Capítulo 11. 

Capítulo lll. 

Capítulo IV. 

Capítulo V. 

Capítulo Vl. 

Capítulo VII. 

Capltulo VIII. 

Capltulo IX. 

Capitulo X. 

Capítulo XI. 

Capítulo XII. 

Capítulo Xlll. 

Cupi:..ulc X!\'. 

Título Segundo. 

Alimentos y bebidas 

Templos tealros otros lugares de 

reunión. 

lligiene en el interior de las fábricas 

Fábrjcns. industrias, depósitos, 

demás cstnblecimicntos peligrosos, 

insalubres e inc6modos. 

Venta de medicinas 

de uso industrial 

otras sustancias 

boticas, drogue-

rías y esLabl~cirílientoc 3n6logos. 

Ejercicio de la medicina en sus dife-

rf..•ot~~ ramas. 

Inhumaciones, exhumaciones 

ci6n de cudivcres. 

trasla-

Enfermedades infecciosas y contagiosas 

Epizootias-Policías 

relaci6n a animales. 

sanitarios en 

Establos, mataderos, carnes de fuera 

de la capital. 

Mercados 

Ilüsure ros 

Ohras públicas que afectan a la higic-

ne. 

Administración sanitaria dentro del 

Distrito federal pero fuera de la 
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Tit11lo Tercero. 

Libro Tercero. 

Cu p í tu 1 o l . 

Capítulo II. 

Libro Cuarto. 

capital de lu Rep6blica. 

Administración sanitaria local dentro 

de los Territorios Federales. 

De Lis penas 

Reglas generales 

P~nas en p3rticular 

Del pr0~edimiento 

Este Código const6 de 310 artículos y 4 transitorios. 

resumiendo el contenido del cit~do Código diremos que: 

El primer libro se refirió a la administraci6n saniLd

ria Federal y sus autoridades. 

El segundo libro, se refiere 

sus autoridades. 

la administraci6n 

local 

El 1_ercer libro, cor;¡prcndió las sanciones 

de aplicación. 

reglas 

El cuarto libro, describió el procedimiento así como 

la competencia de los tribunales Federales, tunc16n del Lvü~Cjc 

superior de salubridad. 

Como podemos observar, la diferencia de este Código 
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con el anterior, estriba en cambios de carácter administrativo. 

e) Tercer c6digo sanitario 

(15 de enero de 1903) 

Este C6digo const6 de los siguientes libros: 

11 Titulo Preliminar. 

Lihro Primero. 

Titulo Primero 

Capitulo l. 

Capitulo ll. 

Título Segundo. 

Título Tercero. 

Título Cuarto. 

Libro Segundo. 

11 Tttulo Primero. 

Capitulo l. 

Capítulu II. 

Capitulo III. 

Capitulo IV. 

Organizac16n de servicios sanitarios'' 

De la administraci6n sanitaria Federal 

Scrvicío de sanidad marítima. 

De los pucr tos 

De los lazaretos. 

Servicio de sanidad en poblaciones 

fronterizas, 

Servicio de sanidad Federal en los 

Estados. 

De la estadística médica. 

De ln administrnci6n sanitaria local. 

Administraci6n sanitaria en la capital 

de la Rep6blica''. 

Habitación y escuelas. 

Hospitales 

Comestibles y bebidas. 

Templos, teatros otros lugare~ 

de reunión. 
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Capitulo V. 

Cap! tu 1 o V l. 

Capítulo VII. 

Capitulo VIII. 

Capítulo IX. 

Capitulo X. 

Capítulo XT. 

Capitulo XI!. 

Capítulo XIII. 

Cap1tulo XIV. 

Capítulo XV. 

Capítulo XVI. 

Título Segundo. 

T!tulo Tercero. 

lligienc en el interior de los fábricas 

Fábricas, industrias, 

demás establecimientos 

dep6sitos 

peligrosos, 

insalubres e inc6modos. 

Expendios dr m~rlicinns. 

Ejercicio de la medicina en sus dife-

rentes ramas. 

Inhumaci6n, exhumación 

de cadft .. ·eres. 

traslaci6n 

Enfermedades infecciosas y contagiosas 

Epizotias-policía sonitaria con rela-

ción a animales. 

Establos, mataderos-carnes de fuera 

de la Capital. 

Mercados. 

Basureros polic1a sauitarla 

las vías públicas, 

Baños, barberías y peluquerías. 

Obras públicas que afectan a ln higie-

ne. 

Administrnci6n Sanitaria dentro del 

Distrito Federal 1 pero fuera de la 

Capital de la República. 

Administraci6n sanitaria loca 1 en 

los territorios Federales. 
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Libro Tercero. De los penas 

Capltu lo l. Reglas generales. 

Capitulo 11. Penas en particular 

Libro Cuarto. Del procedimiento 

torios, 

Este Código tuvo 318 articulas y 4 articulas transi

fue publicado en el Diario Oficial de la fcdcraci6n 

del 30 de diciembre de 190~, entr6 en vigor el dia 15 de enero 

de 1903 abrogó al CódiF,o Snnitario del 25 de septiembre 

de 1894. 

d) Cuarto código sanitario 

(8 de julio de 1926) 

Título Preliminar. 

Libro Primero. 

'f{tulo Primero. 

Capítulo 1. 

Capitulo 11. 

Secci6n Primera. 

Sección Segunda. 

Naturaleza y orgoniznción del Servicio 

Sanitario. 

Sanitaria General 

Sanitaria Federal 

Administración 

de lo República. 

Administroción 

de los puertos poblaciones fronteri-

zas. 

Disposiciones generales. 

Servicio de Sanidad Marítima y Aérea. 

De la Sanidad Marítima 

De la Sanidad Aérea. 
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Sccci6n Tercera. 

Capitulo III. 

Secci6n Primera. 

Secci6n Segunda. 

Sec~i6n Tercera. 

Sccci6n Cuarta. 

Secci6n Quinta. 

T 1 tu lo Segundo. 

Cu111 t ulo 1. 

Capítulo 11. 

Secci6n Primeru. 

Secci6n Segunda. 

Capítulo III. 

Capitulo IV. 

Capitulo V. 

Capítulo VI. 

Capitulo VII. 

De los Lazaretos. 

Servicio de sanidad en materia de 

migroci6n. 

Disposiciones generales. 

De la entrado de pH~ajeros por puertos 

morí timos. 

De la entrada de pasajeros por vi.os 

Lcrrcstrcs. 

De la entrado de pasajeros por vías 

aéreas, 

De la salida de pasajeros. 

Servicio de Sonldud federal en los 

Estados, 

Disposiciones generales. 

Profilaxis de las enfermedades trans

misibles. 

De las enfermedades transmisibles. 

Del tráfico fluvial, terrestre 

aéreo. 

Enfermedades cnd~micas. 

Del ejercicio de la prostituci6n 

Del ejercicio de la medicina. 

De los productos medicinales. 

De las drogas enervantes. 

Medidas contra el alcoholismo. 
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Capítulo VII!. 

Sccci6n Primera. 

Secci6n Segunda. 

Capitulo IX. 

c~1pitulo X. 

Capllulo XI. 

Capítulo XI l. 

Copltulo ;.¡ i J. 

Capítulo XlV. 

Capitulo X\'. 

Capítulo XVI. 

Cap1 tul o X\'1 I. 

Cop!tulo XVIII. 

Libro Segundo. 

11 'f1tulo Pri1i1~•0. 

Capítula I. 

Cap1tulo II, 

Cementerios, inhumaciones, exhuma:cio

nos y translaci6n de cad6vercs. 

Cementerios, inhumaciones y exhumacio-

nes. 

Trans1act6n de cnd&vercs. 

De la pol icL.l snnitaria con rela.ci6n 

a los nnimalcs. 

De los comestibles y bebidas. 

De la lngenierln sanitaria. 

De lu higiene industrial. 

lfi~ienr infantil. 

Del servlc10 de educaci6n y propagando 

higiénica. 

De lo geografía y estadisticn médica. 

De las cscuel3s de salubridad e insti

tutos de higiene. 

De los Congresos sanitarios. 

De la acci6n extraordinaria en materia 

<le salubridad. 

Administración Sanitaria Local. 

Administración sonita~ia en el Distri

to Federal". 

Disposiciones generales. 

Profilaxis de las enfermedades trans

misibles. 
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Cnp(tulo 111. 

Capítulo IV. 

Capítulo V. 

Copítull1 V t. 

Ca pi tul o VII. 

Capítulo VIII. 

Copltulo IX. 

Capitulo X. 

Capítulo X!. 

Capitulo XI l. 

Cup1tulo XIII. 

Capítulo XIV. 

Capítulo XV. 

Copltulo XVI. 

Titulo Segundo. 

Del ejercicio de lo prostituci6n. 

Del ejercicio de la medicina. 

De los productos medicinales. 

Drogas enerva11tcs. 

Hedidas contra el alcoholismo. 

Cernen ter ios, inhumaciones, exhumacio

nes y translación de cadáveres. 

De la palie.fa sanitaria con relación 

a animales, establos, rostros, catade

ros públicos, etc. 

De los comcstiLléS 

Mercados. 

Ingeniería sanitaria. 

Higiene industrial. 

Fábricus, industrias, dep6sitos 

dcm6s estnblccimientos peligrosos 

insalubres e incomodas. 

Higiene infantil, servicios de educn

ci6n y propaganda higiénica, geografía 

estadístico médica-Escuelas de 

salubruiaU inqtitutos de higiene-

Congresos Sanitarios. 

De la policía sanitaria en relaci6n 

o las v1as públicas. 

De ln Administrnci6n Sanitaria en 
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Capitu]o Unico. 

Título Tercero. 

Capitulo Unico. 

Libro Tercero. 

Capítulo !. 

Capítulo II. 

Libro Cuurto. 

los territorios Federales. 

Del Servicio de Sanidad en las zonas, 

islas e inmuebles sujetos al dominio 

de la Federación. 

De las penas. 

Reglas Generales. 

De las penas en porticular 

Del procedimiento. 

Este cuarto Código fue expedido por el Presidente 

Contititucionul úe los E::.tdJu~ UnlJo.;> ~lc:xi.:üno:::;, el C. Pl!.!t:!:rco 

Elías Calles. Consto de 511 articulas y 3 artículos transito

rios, como podemos obsern1r el citado Código contiene nuevos 

materias hnsta entonces no contempladas, relativas a la prosti-

turión, así como titulo pr~liminar de 25 artículos que 

aluden n In naturaleza y organizaci6n del servicio sanitario. 

e) Quinto código sanitario 

(20 de agosta de 1934) 

3 Artículos 

transitorios~ fue expedido por el Presidente Constitucional 

Substituto, de los Estados Unidos Mexicanos, el C. Abelerdo 
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L. Hodrl~uez, tomando cncuenta la fracción XVI del artículo 

Constl tucional, a propuesta del Canse ju General del Departo-

mento del Sulubridad Públicn, haciendo uso de la.s facultades 

cxtl·aordlnorias que en materia de salubridad le concedió el 

Congreso de la Unión mediante el Decreto del 28 de diciembre 

de 1933, quedand11 dicho Código de la siguiente manera: 

Tltulo Preliminar. 

Capitulo 1. 

Capitulo 11. 

Cu pi tul o !11. 

Sección Primera. 

Sccci6n Segunda. 

Sección Tercera. 

Libro Primero. 

Cnpítulo !. 

Capitulo 11. 

S~c:-i:-iñn Primf'.:'ra. 

Sección Segunda4 

Sección Tercera. 

Secci6n Cuarta. 

Cap( tul o Ill. 

NdturaluLd y urganizaci6n del servicio 

s<.initari.o de los Estados Unidos Mex:i-

canos. 

Coordinaci6n cooperación de servi-

cius sanitarios en la República. 

Actividades de higiene. 

Educación higi&nicn. 

Propagando de higiene. 

Instituciones de higiene. 

Sanidad Internacional. 

Disposiciones generales. 

Sanidad marítima, aérea y terrestre. 

Sanidad marltima. 

Sanidad aérea. 

Sanidad terrestre. 

Lazaretos y estaciones sanitarias. 

Sanidad en materia de migración. 
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Secci6n Prlmvrn. 

Sección Segundu. 

SecciGn Tvrcera. 

Secci6n Cuartn. 

Sección Quintn. 

Llbro Segundo. 

Capítulo T. 

CapÍL<.lo lI. 

Secci6n l'~lniera. 

Sección Scguntb.. 

Sccci611 Tercera. 

Sccci6n Cuarta. 

Sección Qujnta. 

Capitulo 111. 

Secci6n Primera. 

Capitulo IV. 

Capítulo V. 

Capítulo VI. 

Disposlciones generales. 

Entrndo de pusnjeros por puertos 

marltimos. 

Entrada de µasnjeros por v1as terres

tr~~ y fluviales. 

Entrada de pasnjeros por vías a6rens. 

Salida de pasajeros. 

Snnidud nacional. 

Disposiciones generales. 

Profilaxis Je las enfermedades. 

Erifcrmcdades transmisible~. 

Tr.ífico fluvial, t_crrestrc y aéreo. 

Oe las enfermedades endfmicas. 

Enfermedades evitables. 

Medicina socinl. 

~ledidas Je sanidad con relaci6n a 

cnd~l\.·ercs. 

Cementerios, inhumaciones y exhumacio-

nes. 

Translacibn de codaveres. 

lligicnc infnn~il. 

Jligiene escolar. 

De ln salud de los t.rabajadores (por 

decreto del 31 de diciembre de 1931, 

se derogó este capitulo que comprendía 
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Capftulo VII. 

Sccci6n Primera. 

Scrci6n SeguT1do. 

Capitulo \'111. 

Cap[tulo IX. 

Cnpítulo X. 

Capítulo XI. 

C;:ipítulo XII. 

Capltulo XIII. 

Capltulo XIV. 

Capitulo XV. 

Capítulo XVI. 

Capitulo XVII. 

Libro Tercero. 

Capítulo Unico. 

Libro Cuarto. 

de los artícclos 216 al 251). 

lngcnicria Sonit~ria. 

De lJ.s relaci.oncs rle los industrias 

con la salubridad general. 

Policía sanitaria con relación 

las vlas p6blicas. 

Higiene sobre comestibles, bebidas 

y similares. 

Policía sanitaria con relación 

los animales, estables, rastros, 

etceteru. 

Productos y ogentes medicinales. 

Drogas enervantes. 

Medidas contra el Jlcol1olis~o. 

Ejercicio de los ciencias médicas 

y actividades conexas. 

Geografía estadísticas médicas. 

De lns escuelas de salubridad e insti

tutos de higiene. 

Congresos sanitarios. 

Acción extraordinaria en materia 

de salubridad. 

Sanidad del Distrito Territorios 
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Capítulo I. 

Cupítulo II. 

Cap! tul o 11 l. 

Libro Quinto. 

Cnp{tulo l. 

Capitulo JI. 

Libro Sexto. 

Cupltulo Unico 

Federales de las zonas, islas e 

inmuebles al dominio de la Federación. 

Administración sanitaria en el Distri

to Federal. 

Administraci6n sanitario en los Terri

torios fedcr11les. 

Servicio de sanidad en las zonas 

is1':1s e inmuebles sujetos al dominio 

Je la Federación. 

Sanciones. 

Reglas generales. 

Sa11Liu11cs ~n ~Grticuler. 

Del procedimiento. 

f) Sex~o código sanitario 

(25 de enero de 1950) 

Este Código se conformó de 6 libros y su indice fue 

el siguiente: 

Caplt.ulo 1. 

Capítulo lI, 

N~turolc=o y nr!Anizaci6n del Servicio 

Sanitario de los Estados Unidos Mexi-

canos. 

Coordinación y cooperación de scrvi-
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Capítulo 111. 

Secci6n Primera. 

Sccci611 Segu11da. 

Libro Pr imt1ro. 

Cap.ftulo I. 

Sección Segunda. 

Secci611 Tercera. 

Capítulo lI. 

Sección Primer<i. 

Sección Segt1nda. 

Sccci6n Tercero. 

Libro Segundo 

Capítulo l. 

Sección Primera. 

Secci6n Segunda. 

Sección Tercera. 

Secc16n Primera. 

Capítulo III. 

Capítulo IV. 

cios sanitarios en la República. 

Educación higi~nica, 

Instituciones de higiene, 

Sanidad internacional. 

Disposicionrs generales. 

Sunidad terrestre. 

l.a~nrctos v estacione~ sanitarias. 

Sanidad en materia de migración. 

Disposiciones Generales. 

Entrada de pasajeros. 

Salida de pasajeros. 

Profilaxis de las enfermedades. 

Enfermedades transmisibles. 

Trá[ico fluvial 1 terrestre y a6reo. 

De las enfermedades endémicas. 

Medidas de sanidad con relacibn 

cadáveres. 

Cementerios, inhumaciones y exhumacio-

nes. 

Higiene infantil. 

Ingeniería sanitaria. 
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Capitulo V. 

Copítulo VI. 

CapÍLulo Vll. 

Capítulo Vlll. 

Capitulo IX. 

Capitulo X. 

Copíttilo XI. 

Cnpflulo Xll. 

Capítulo XIII. 

Cupítulo XIV. 

Cnp{tulo XV. 

Capítulo XVI. 

Libro Tercero. 

Capítulo Unico. 

Libro Cuarto. 

Molestias peligros con relación 

o vecindarios. 

Disposiciones de higiene con relaci6n 

o las vías póhlicos. 

Policía sanitaria. 

Higiene sobre comestibles, bebidas 

y similares. 

Policía sanitaria con relación a 

los animales, establos, rastros, 

ctcetero. 

Productos y agentes medicinales. 

Estupefacientes. 

Medidas contra el alcoholismo. 

Ejercicio de las ciencias médicas 

y actividades conexas. 

Gcogrnfío y estadística médica. 

De las escuelas de salubridad e insti

tutos de higiet1u. 

Congreso sanitario. 

Acción extraordinaria en materia 

de salubridad. 

Sanidad del Distrito Territorios 

Federo les de las zonas, islas 

inmuebles sujetos al dominio de la 
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Libro Quinl.o. 

Capitulo l. 

Capitulo l I. 

Libro Sexto. 

Fed~t·aci6n ~ 

Sunciones. 

Reglas generales. 

Faltas, delitos y sanciones. 

De 1 procedimiento. 

El citado C6digo, derog6 al Código Sanitario del 

20 de agosto de 1934, contenía 357 orticulos 3 transitorios. 

Lo vari.antc importante de ~st.e C6digo 1 es que por primera 

vez se hizo un listado de enfermedades transmisibles; por 

otro ludo, se señula a los delitos sunitarios. 

~) S~11timo c6diRo sanitnrio 

(lo da abril de 1955) 

Este séptimo Código, const6 de cinco libros, 309 

artículos tres nrt!cul()s transitorios, se- publicó el lo. 

de marzo de 1955 y entró en vigor el lo. de abril del misma 

uño, dcrog6 .ol C6digo Sanitnrio del 31 ele diciembre de 1949, 

y su contenido fue el siguiente: 

Libro Primero. 

Cnpftulo !. 

Capítulo 11,, 

Capitulo III. 

Disposiciones generales. 

Del Cot1ticjc ~P Salubridad General~ 

Coopcraci6n coordinaci6n de scrvi-
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Capitulo IV. 

Capitulo V. 

Capít.ulo VI. 

Ll bro Segundo. 

Cap{ tul o !. 

Sección Primern. 

Sccci6o Segunda. 

Sección Terccrn. 

Capítulo II. 

Capltulo lll. 

Capitulo IV. 

Capítulo V. 

Capitulo VI. 

Capitulo \'lI. 

Capitulo VIII. 

Capitulo lX. 

Capítulo X. 

Capitulo XI. 

Capitulo X!T. 

cios sanitarios en la República. 

Educuci6n higiénica. 

Instituciones de higiene. 

Sanidad en materia de migroci6n. 

Profilaxis de las enfermedades. 

Enfermedades transmisibles. 

Enfermedades endémicas. 

S::inioad g_encr::ll dt:> las vías generales 

de comunicaci6n. 

~cdi1l~~ de snnidad en relación con 

los cadáveres. 

Higiene del individuo. 

Ingeniería sanitaria. 

lligicne del trabajo. 

Higjene en relaci6n con las vías 

públicas. 

Vigilancia sanitaria. 

Comestibles, bebidas, tabacos y simi

lnres. 

Vi~ilancia sanitaria 

con los animales. 

Medicamentos. 

en relación 

Perfumería y productos de belleza. 

Estupefacientes. 
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Copí tul o X l l !. 

Cap!tulo XIV. 

Capítulo XV. 

Capí Lulo XV r. 

Capítulo XVII. 

Llbro Tercero. 

CopÍlulu Unico. 

Libro Cuarto. 

Libro Quinto. 

Cupltulo !. 

Capítulo II. 

Capítulo I!I. 

Medidas contr~ el alcoholismo. 

Ejercicio de Ja medicina }' uctivida

dcs conexas. 

Estadísticas y geografía m~dica. 

Escuelas de s~1lubridad, higienistus 

de cnrrera e Instituto de Investign

ci6n. 

Congreso de salubridad. 

Acción extrnordinarin materia 

de salubridad. 

Legislaci6n en materia de salubridnd 

paro el Di.slrilo, Territorios, zonas, 

islas, e inmuebles Federales. 

Reglas generales. 

Sanciones 

en particular. 

Procedimiento. 

medidas de seguridad 

h) Octavo código sanitario 

(13 de marzo de 1973) 

Este C6digo constó de 15 títulos, 54 capítulos, 508 

articulas. 4 articulas transitorios, y el cuol abroga al C6digo 
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Snnit~1rio tlcl 29 t.lt..• diciembre de 1954, publicado en el Diario 

Oficial de 1u f'cdernci6n el lro. de marzo de 1955, derogando 

tambi6n a las demls disposiciones legales en lo que se opusiera 

nl presente C6digo, y ~u Índice [ue el siguiente: 

Titu.ln Primero. 

Capítulo l. 

Capitulo 11. 

Capitulo 111. 

Cn pi lulo IV • 

Cap{ lulo V .. 

Titulo Se~undo. 

Capltulo l. 

Capitulo Ií. 

Capitulo Il l. 

Capítulo IV. 

Título Ter-cero. 

Caplt"lo l. 

Capítulo 11. 

De la salubridad general 

autoridades Snnitarius. 

Du la salubridad general. 

De los outoridades sanitarias. 

de las 

De la coordind1...l~n coo?eración 

de los servicios en materia de salu

bridad general. 

De los delegados de lo Secretario. 

de Salubridad y Asistencia. 

De \a ~cci6n extraordinaria en materia 

de salubridad general. 

De lo promoc i6n el mejoramiento 

de la salud. 

Di~posiciones generales. 

De la educa e .i.:..11 ¡;~=-~ 1 n salud. 

De la nutrición. 

De le salud mental. 

Del saneamiento del ambiente. 

Disposiciones generales 

De la atm6sfera. 
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Cnp1tulo IlI. 

Capítulo 1V. 

Capítulo v. 

Capitulo VI. 

Capítulo VII. 

Capítulo IX. 

Capitula X. 

Titulo Cuarto. 

C<lpi::ulc- 11nlco. 

Título Quinto. 

Capítulo l. 

Ca pi tul o TI. 

Capítulo III. 

Capitulo IV. 

Titulo Sexto. 

Capítulo Unico. 

Titulo Séptimo. 

Capitula I. 

Capitulo 11. 

Del suolo. 

Del ngun. 

Del mar TerriLorinl. 

De las radiaciones ionizantes, elec

tromngn6t icas e lsbtopos r~dioctivos. 

De 1as pohlnciones. 

De lns \' Ías genero les <le comunicnción 

de los transportes. 

De los c:ndávcres. 

ne la liigienc ocupacional. 

De lo prevcnci6n y control J¿ cnfermP

dades y ncci<lcntQS. 

DQ los disposiciones generales. 

De las enfermedades transmisibles. 

De los enf crmedudes no transmisibles. 

De los uLcidcnt~s. 

De la rchabilitaci6n de los invhlidos. 

Del ejerc1c1o de las disciplinas 

y de la prestación de los servicios 

paro la salud .. 

Del ejercicio profesional. 

De los tbcnicos 

la salud .. 
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Cap l tul o 1 l1 • 

Cnpltulo lV. 

Tltulo Octovo. 

Capítulo Unico. 

Titulo Noveno. 

Captt.ulo Unico. 

Titulo Décimo. 

Capitulo Unico. 

Titulo Undécino. 

Capitulo l. 

Capitulo !J. 

Capitulo 111. 

Capitulo l V, 

Capítulo v. 
Capitulo Vl. 

Del ~erv1cio social de pasantes 

profesional. 

Oe la prestoci6n de los servicios 

para la salud. 

Del adiestramiento formación de 

personal paro la salud. 

De la investigaci6n para la salud. 

De la disposición de 6rganos, tejidos 

y cdd&vcrcs clP seres humAnos. 

Del control de alimentos, bebidas 

no alcoh6licas, tabaco, medicamentos, 

aparatos y equipos médicos, productos 

de pcrfumerio, belleza y aseo, estupe

facientes, substancias psicotr6picas, 

plagicidas y ícrtiliznnt.cs. 

Disposiciones generales. 

De los alimentos y bebidas no alcoh6-

l i ::~s. 

De las bebidas alcohblicas. 

Del Tabaco. 

De los medicurnentos. 

De los aparatos y equipos m~dicos. 
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Capitulo VII. 

Cnp!tulo VIII. 

Capítulo 1X. 

CllpÍt.ulo X. 

Titulo DuodécLmo. 

Capitulo l. 

Capitulo !l. 

Capitulo III. 

o~ los productos de perfumería de 

belleza y de asco. 

De los cstupe[ucientcs. 

De las substancias psicotr6picas. 

De \su plagicidas y fertilizantes. 

De la sanidad internacional. 

De los servicios de snnidad interna

cional. 

De la sanidad en materia de migraci6n. 

De la sanidad marítima, aérea )" te-

rrcstre. 

Título D~cimc T~rcero De las estadisticas y de la geograíia. 

Capitulo Unlco. 

Tlt11lo D'cimo Cuarto. De las autorizaciones 

Cap1tulo Unico. 

registros. 

Titulo Décimo Quinto 

Capitulo l. 

Capitulo ll. 

Capitulo Ill. 

C.npÍlulü IV. 

Capitulo v. 
Capitulo V l. 

De la inspección, medidas de seguridad 

sanciones y sus procedimientos admi

nistrati,·os. 

De la vigilancia e inspecci6n. 

De las medidas de seguridad. 

De las sanciones administrativas. 

De los procedimientos para aplicar 

sanciones o medidas de seguridad. 

De los recursos administrativos. 

De le prescripción. 
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Capitulo VII. De los delitos. 

i) Ley general de salud 

(7 de febrero de 1984) 

Título Primero. 

Cnpf tu lo Unico. 

Título Segundo. 

Capítulo 1. 

Capítulo 11. 

Titulo Tercero. 

Capítulo l. 

CupÍLulo .L.l. 

Capítulo I!I. 

Capitulo IV. 

Capitulo V. 

Capítulo VI. 

Capitulo VII. 

Título Cuarto. 

Capitulo l. 

C:étpÍ Lulo .i..l. 

Capítulo I!I. 

Disposiciones generales. 

Sistema nacional de salud. 

Disposiciones comunes. 

Distribución de competencias. 

Prestaci6n de los servicios de salud. 

Disposiciones comunes. 

Atención wédicn. 

Prestadores de servicios de salud. 

Usuarios de los servicios de salud 

y pnrticipac16n de la comunidad. 

Atenci6n materno-infantil. 

Servicio de planificación familiar. 

Salud mentol. 

Recursos humanos para los servicios 

de salud. 

Profesionales, t~cnicos y auxiliares. 

Scr·:i::i:: ::.cci:?l fj~ pasPintf:'.>"'l y profe

sionales. 

Formaci6n, ca pací taci6n y ec tualiza-
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Título Quint.o. 

Capítulo Unjc;o. 

Títuln Sexto. 

Capitulo \lnico. 

Tttolu Séptimo. 

C~np1tulo 1. 

CupÍLulo 11. 

C;..ip{tulo 111. 

Capitulo IV. 

Capltulo V. 

Titulo OcLovo. 

Capítulo l. 

Capitulo Il. 

Capitulo Ill. 

Capltulo lV. 

T.1tulo Noveno. 

Capitulo Unico. 

Título Décimo. 

T.1 tul o D6cimo 

Primero. 

Cap1tulo 1. 

ci6n del personal. 

1nvestigaci6n para lo salud, 

lnformacibn paro la salud. 

Promoci6n de lo salud. 

Disposlcio11cs comunes. 

Educoci6n paro la salud. 

Nutri.ci6n. 

Efectos del ambiente en la salud. 

Salud ocupncional. 

Prevcnci6n y control rle enfermedades 

y accidentes. 

Disposiciones comunes. 

Enf crmedades transmisibles. 

Enfermedades no transmisibles. 

Accidentes. 

Asistencia 

invalidez. 

social, prevenci6n de 

Acci6n extraordinario en materia 

Programa contra las adicciones. 

Programa contra el alcoholismo 
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C'apltulo!J. 

Cc1 p t l u lo I I l • 

T{tulo Décimo 

SC'gundo. 

Capítulo l. 

Cap i. Lulo 11. 

Capítulo II l. 

Capítulo ]\'. 

Cap[tulo V. 

Capítulo \'l. 

Cnp:Ítulo VI l. 

Copltulo VIII. 

Capítulo IX. 

Capítulo X. 

Capitulo XI. 

Capítulo XII. 

ob\1so de t1cbidas olcoh6licas. 

Programo contra el tabnquismu. 

Programa cuntru la farmacodependencia. 

Control sanitario de productos 

servicios y de su importaci6n y cxpor-

tación. 

Disposiciones comunes. 

Aliinentos y bebidas no alcoh6licos. 

Bebidas alcohólicas. 

Medicamentos. 

Estupefacientes. 

Substancias psicotr6picas. 

Establecimientos destinados al proceso 

de medicamentos. 

Equipos médicos, pr6tcsis, 6rtesis, 

ayudas funcionales, agentes de 

diagn6stico, insumos de uso odontoló-

gi ca, materiales quirúrgicos, 

curaci6n y productos higiénicos. 

Productos de periumcrid ' L~llczo. 

Productos de DSeo. 

TDbaco. 

de 

Plagicidas, fertilizantes 

c.ia::; t6:dcns. 

substan-
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Capitulo XI[!. Importncí6n y exportación. 

Tltulo D6cimo Tercero. Publicidad. 

CilpÍtulo Unic.o. 

1'{tulo Décimo Cuarto. Control sunitorio de la disposición 

Capítulo l. 

C:lp{tulo TI. 

Capitulo III. 

Tf t ulo Décimo Quinto. 

Capí t.ulo I. 

Capttulo II. 

Cupítulo III. 

Título Décimo Sexto. 

Capitulo l. 

Capitulo II .. 

Cnpltulo 111. 

Tltulo Décimo 

Séptimo. 

Capítulo Unico. 

Titulo Dl.clmo 

Octovo. 

Capitulo I, 

Capitulo II. 

de órganos, tejidos 

ser~s humn11os. 

Disposiciones comunes. 

Organos y tejidos. 

Cadáveres. 

s~nidad internacional 

Dlspc~1rionas comunes. 

cndá.vercs de 

Sanidad en materia de migraci6n. 

Sanidad marítima, a6rea y te~restre. 

Autorización y certificaci6n. 

Autorización. 

Revocación de autorizaci6n sanitaria. 

Certificación. 

Vigilancia sunitnrin. 

Medidas de seguridad. sanciunc~ 

de1itos. 

Medidas de seguridad sanitaria. 

Sanciones administrativas. 
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Capítulo 111. 

Cap 1tu1 o IV. 

Capítulo V. 

Capitulo VI. 

Procedimientos para nplicar las medi

das de seguridad y sanciones. 

Recurso de inconformidad. 

Prescripci6n. 

Delitos. 

Lu citada Ley, consta de 472 urticulos y 1 transito

rios, derog6 al C6dif.:o Sanitario del ~6 Je febrero de 1973. 

Lo Ley ;c~cr~l de SHl111l vi~cntc, consta de los mismos 

artlculos v capítulos, a diferencia de que por decreto publica

do en el Diario Oficial de la Feder-ación el día 27 de mayo 

de 1987 ~e reform6 la Ley Gcnerul de Salud, en los giguientes 

artículos: 

Se reformaron los artículos; 60, 67, 107, 111 1 132 1 

134, 13&, 187, 194, 197, 199, 215, 216, 220, 235, 247, 2ó0, 276, 

277, 278, 280, 308, 318, 321, 325, 328, 332, 333, 351, 353, 

367, 375, 37&, 396, 402, 404, 414, 430, 432, 442, 445, 4&2; 

y ~e ~dlcion~r~n !0, Art(culos 396 Bis y 462 Bis. 

10, 

4ó. 

Asimismo se re formaron los artículos 4o, 7o, 9o, 

11' 13' 

48. 49. 

14. 15' 

53' 69' 

18, 20, 21, :!8, al 31, 36, 42, 43, 45, 

70, 71, 73, 75, 76, 80, 81, 88, 90 al 

94, 97, 99, 102, 104, 105, 106, 108, 109, 113, 114, 115, 117, 
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a 120, 12J, 12~. 126, le'>. uo, 131, l3:l, 135, 139, 140, 141, 143, 

al 147, 1">5, 158, 160, ló4, lú5, 169, 175, 177, 180, 181, 

lt!2. 184' 18'}. 188, 190, 191' 1 q1' 195. 196, 198, 200 al 204, 

:!07, 210, 211, 2\4. 222 al 2 ·rn, 234, 236 d l 244, 246, 248, 249, 

:;51. 253, 254, 258. 259, 263. 264 1 273, 279,281, 283, ~84, 

28ó al 292. 294 al 304, 306, 307, 310 ~1 l 313, 319' 323, 329, 

330, 331. 334. 340, 343, 344, :146. 352, 354 ul 359, 361, 365, 

366, 36'l, 382. 392. 393, 403, 413, 446, 455, 456, 459, 460 

y /~61, f\e la Ley General de Salud, únicamente para sustituir 

•~~; menciones quL• en el los se huce de la "Sccrctarin de Snlu

hridad y Asistencia" y Secretario de Salubridad y Asistencia", 

por ''Secretarla de Snll1d'' y Secretario de Salud'', ~ug~~ ~crres

pt1nda, 
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IV. ANTECEDENTES DEL TIPO 

Res¡iec tlJ este punto, hay poco que decir, porque 

el del ita en estudio es totalmente reciente, yo que no es, 

sino hasta lu Ley General de Snlud, que fue uprobada por el 

Congreso de la Uni6n el dia 26 de diciembre de 1983 y p\1blicada 

el Diurío Oficinl rlc la Federación el día de fclnC:ro 

de 1984, misma que entro en vigor a partir del lro. de julio 

sitos y controles sanitarios, queda prohibida la exportación 

de órganos y tejidos sin permiso de la autoridad competente 

para tal efecto la cual establece, en caso de infringir 

tal disposició11, la sanción penal correspondiente en su cap1tu

\u VT denominado "De los delitos 11 en su articulo 461 mismo 

que u la letra dice: 

11 Al que saque o pretendo. sacar del territorio 

nacional órganos o tejidos de seres humanos 

crctarla ~e Salubridad Asistencia, se le 

impondrá prisi6n de uno a ocho años y multa 

por el equivalente de diez a ciento veinti

cinco días de solario mínimo general vigente 

en la zona económica de que se trate. 
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Si el rrspunsnbl~ fu~r·e u11 pr1Jfesional, t~c

nico u auxilinr ele lns Jisciplinns para la 

salud a la penn anterior se afiadir6 sus

pensi611 en el ejercirio de su prcfcsi6n 

u oficio hasta por cunlro u~os'', 

En lé! Ley General de Salud Vigente, dicho artículo 

fue reformad.o Únicamente pt.!1a subst.ituir la mención que hace 

dr ' 1Salubrirtad y Asistencia'', por ''Secretaría de Salud''. 

57 



CAPITULO SEGUNDO 

l. CONCEPTO DEL DELITO 

Lu palubra delito derivu del verbo latino dclinqucrc 1 

que significa abdndonar 1 apa:rt.:.irsc Jel h11t!n camino, alejarse 

del sendero señalado por la Ley. 

"En el dlltiguo derecho romuno según Mommsen, el acto 

deliclivu en general tanto en el lenguaje común como en el 

pr11piamcntc juridicu, se designó cun una palabra que no era 

privativa de un delito concreto y que lo mismo abarcaba la 

esfcr¡_l pública que la privada: NOXA, que luego evolucionó 

hastu lu lurmn NAXIA y qu<: significo "dnño". (5) 

"En lns fuentes romanas se adaptar6n estas expresio-

nes: SCELUS, FRAUS, MALEF!CUH, FLAG ITTUH, F ACINUS, PECATUH, 

PROBRUH, 

DELICTO 

DELlCTU~I, CRIME~. Prcdominur6n las do~ 

O DELICTUM supino del verbo 

11ue significo, ''desviarse'', ''resbalar'', 

DELINQUI, 

"abanonar". 

DELINQUEÚ, 

(6) 

La palabro. Crimen y Delictum se usaron técnicamente 

en el Derecho Penal de la Edad Media y en la práctica forense, 

d6ndose a la primera el significado de un delito grave y a 
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la se~unda el delito leve. 

En la lcnguu castelldnu empleamos por una parte, 

la expresión deli.to, 

los delitos graves. 

la p.llJbra crimen como sin6nimo de 

Doctri11almente existen ~arias definiciones del delito, 

tanto por diversos autores como por diversas ramas de estudio, 

variondo de acL1erdo .J.l momento histórico, lugar 

cada pueblo. 

T. CONCEPTO JURIDICO DEL DELITO 

idea de 

La definición jurídica del delito se formula desde 

el punto de vista del Derecho mediante este sistema se han 

eldbor¡¡,Ju varia;:; definiciones del delito de tipo formal 

d~ caracter substancial, 

a) DEFINICION FORMAL DEL DELITO 

Varios autores opinan que esta definición es descrita 

por la Ley positiva mediante la amenaza de una pena para la 

ejecuci6n o la <ldmisi6n de ciertos actas ya que expresan que 

~l delito se caracteriza por la sanci6n penal. 
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Edmund1J Mezguer, de(i1\e ni delito como lo acci6n 

puniblu cntcnctidd como ul cunjunto de los presupuestos de 

1u pena. 

El C6digo Penal de 1931 1 en su articulo 7o., prccept6a 

~1ue el delito es el acto u omisi6n que sancionan las leyes 

¡>e na les. 

b) DEFINlCION JURIDICO SUBSTANCIAL DEL DELITO 

Son dos las corrientes principales que pretenden 

establecer el criterio privntista del e::.Luili..v ~el dt•l ir.o. 

l. Ld totalizadora unitaria, la cual establece 

que el deliLo un Lodo org~nico y como tal debe ser estudiado 

en forma integral para comprender su verdadera esencia. 

2. La analltica o atomizadora, 6sta estudia al delito 

a trav6s de sus elementos constitutivos sin perder su relaci6n 

entre ellos, de maneru que sin negar su unidad es indispensable 

su an61isis medi~nte su fraccionamiento. 

Al respecto Pavon "Wa:::.concclos dice que: "Un concepto 

substancial del delito solo puede obtenerse dogm6t1camente, 

del \..otal ordenamiento jurídico penal" (7 ), concluyendo de 
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éste que el delito e~ 1J conducta o hecho tipico, antijurldico, 

culpdble punlblc. Para Jiménez. de Asúa el delito "es el 

acto tipicamrntc ¿lntijurldico, C\1lpable, sometido veces 

d condiciones objetivus de penalidad, imputable a un homhrc 

sometido s;inción penu l". (8); El Doctor Carrancá 

Trujil lo nos dice; "lntrin;;ecamcnte el delito presentu las 

siguiontcs caractcrlsticas: es una acci6n la que es antijuridi-

l'..a, culpable tí p icJ. Por el lo es punible según ciertos 

condiciones objetivns o se.i que ésta conminada con la .lmcn.:iza 

de 11nn pen,1. Acci6n porque es un acto u omisi6n humana; anti-

jur ld ica porque ha de estar 

ha Je s~r ill;,:ita¡ típica porque la ley ha de configurarla 

curi el t'ipu tlcl delito previsto; culpable porque debe corres-

pood~r subjetivamente a persona. La norma prohibitiva 

:.:;.ólo es eficuz penalmente por medio de la sanción; de donde 

dcrivJ ld con~ecucncia punible''. (9) 

Como podemos observar, obstante que no existe 

uniformidad determinada del número de elementos integradores 

del delito, los autores optan por el sistema de estudio anali-

tico o atomiz.ador. cr1tcriu ..i1 i.:.;.;~l ~i!~ p .. c¡prva nos adherimos. 

11. OTRAS DEF!~IC!ONES DEL DELITO EN DIVERSAS RAMAS DE ESTUDIO 

a) CONCEPCION FILOSOFICA DEL DELITO 

En esta rama se ha venido t.rutanúu d~ construir un 
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concepto del delito, lo que sin embargo no ha sido posible, 

ya que esta cunccpci6n se apoya e11 la idea de fijeza y u11iver

salidad, lo cual es i11¡1ceptable, y.i que corno mencione al inicio 

de este capitulo, cadu pueblo tiene diferentes ideas, de manera 

que sería di(lci l establecer un concepto de raiz (ilos6fica 

que tenga validez. en cuulquier momento y lugnr. 

b) CONCEPCION SOClOLOGlCA 

L.i f:::;cu.c!.o P:.>siti\·.i •-t111~i<lr~1-ó al delito como un fen6-

meno natural sociol, producido por el hombre, el jurista 

del po::.itivismo Ra(uel Gar6falo afirm6 que el delito es la 

v1olaci6n de los scntir.iientos de providad poseil\os por una 

población la medida mínima que es indispensable paro lu 

adaptuci6n del individuo a la sociedad. 

Finalmente nosotros entendemos como Única y verdadera 

dcíinici6n de delito, aqu<?lla que resulta de una base legal 

y que nuc~tro Código Penol en su artículo ?o, dice "Delito 

es el :l:::t~ '..1 ~·!'!~sllln 11,11 .. sanci.onan las leyes penales". (10) 

2. ELEMENTOS DEL DELITO 

De acuerdo con el método Aristotélico, lo que el 

delitu es a lo que no es~ 
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Cada de los elementos del delito corresponde 

su factor negativo, caso en el cual se presenta la inexistencia 

del del ita. 

ASPECTO POSITIVO 

Conducta 

Tipicidad 

Antijuricii.iad 

J¡¡¡¡..u:..J~ili:!a.! 

Culpald lidad 

Condiciones objetivQS 

de punibilidad 

Punibilidad 

ASPECTO NEGATIVO 

Ausencia de conducta 

Atipicidad 

Causas de licitud 

!nimput'1bi l ido1J 

Inculpabilidad 

Falta de condiciones ob

jetivas de punibilidad 

Excusas absolutorias 

Correspo11de a lu teoria del delito estudiar la estruc

tura de cada uno de los elementos positivos y su correspondien

te factor negativo, la cual a continuaci6n llevaremos a cabo. 

3. LA co:~DUC'íA 

Para expresar este elemento del delito se han usado 

diversas denominaciones. 

El Doctor Porte Petit señala Conducta y hecho, argu

mentando lo siguiente: ''nosotros pensamos que no es la conducta 
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únic;amente, c.:umo mui.:.hos L'X¡.>resun, sino tumbién el hecilll, ele-

mento objetivo del delito, :iegún la descripci.6n del ti.pu, 

da11do lugar este punto de \'ist.1 .1 la clasificuci6n de lo:;; 

1\el \Lus lle m~ru conducta y de res\1ltJJt1 material•' (11 ); Ignacio 

Vi\lalobos su ulira de Derecho Penal Mexicano se evoca 

u11icumcnle al término al.'.tu, y el ll\.lestt·o Fernando Ca::itcllunos 

'l'ena nos dice ·•~o~utrus ¡irdferimub el término conducto, dentro 

de L•l se puede incluir tanlo el h.1cer positivo como el negati

vo" (12), as1 mismo del inc .i ld conduLLd i.:omu "c
0

l comportnr.1ien-

Lo humu110 positi\'o u ncsativo encaminado a un propósito'' (13) 

Nosotros nos .:idherimos e::;tc último concepto y a 

la aceptación d~l término conducta, ya que en sentido .implio 

11uede n1ani(cstar mediante una acci6n o una omisi6n. 

La conducta a través del tiempo ha revestido dos 

formas de presentarse; mediante una acci6n una omisión, 

subdividiéndose e~t...i. última omisión simple en omisi6n 

impropJ:1 o en comisión por omisión. 

E.1 "'.'~"~trn C:a:;tellanos Tena nos dice: 11 El acto 

la acci6n striclu sensu, es todo hecho humano voluntar~o, 

todo movimiento voluntario del organismo humano capaz de modi-

1 icar el mundo ext..eriut u de poner en peligro dicha modificn

ci6n'' (14). Para Porte Petil la acci6n consiste en la 11activi-
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dad o hoc.er v11luntario::; diri~ido:; a ld producción de un resul-

lado tipicu u l'Xt.ratlpico. Es por ello que da lugar <.1 un 

tipo de prohibic it'in" (lS); y scii.alu como sus elementos consti-

tuti.vos: una vnluntud, una aclivitlud y un deber jurídico de 

ubstL•ne1·sc. 

Pur..i nosotros la acción es un movimiento corporal, 

un hecho voluntario del hombre que produce un resultado, yn 

sea jurldico o material. 

Respecto al segundo aspecto r.lc la conducta (la ami-

si6n), el Doctor Porte Petit señala a la omisi6n como; "un 

no hacer voluntario o involuntario (culpn), violando una norma 

preceptiva produciendo resultado tlpico dando lugar a 

"un ti.pu de mandamiento" o "imposici6n" (16); él mismo mani-

fiesta que lo~ elementos que configur6n la omisión son; 

"voluntad u no vulunlad (culpa), inactividad o no hacer, deber 

jurídico de obrar y resultado típico,'. Castellanos Tena dice 

''la umisi6n radica dbslcnerse de obrar, simplemente 

,¡,..¡., ... 
--.;••· 

(17), aceptando {•st.:1 últ:irna idea diremos quc ln omisi6n es 

una nbstenci6n voluntaria de acción que debiere haberse efec-

Luaúo por disposición de la Ley, es decir que la omisión es 

puramente normativa, si no existe deber de actuar nunca puede 

haber omisi6n. 
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llelltos lm¡1ropios de OmJsi6n o de Comisi6n por Omisión. 

Pavón Vascuncelu~ sefialu 4ue tu esencia de la omisión 

impropio 11
!"'(? cncut?ntru en lil in..tcti,·idad vol\1ntari4l que ul 

infringi1 un mandato U~ h.1c:cr acurre:d l.J .. ·iolación de una 

nurma prohlbiti~a mdndato de abstenerse, produciendo 

rc!>ultudo tanto t í¡iico jur!djcl.l como material (18). Al 

respecto CJstcliano:; Tena dice: "En lu comisión por omi.si6n 

hay uni.l doblu 'iiol~1c:ilin de deberes; de obrar y de abstenerse 

y por el lo Sl' lnfringen dos n~;rm.Js, und preceptiva y una prohi-

b i L i 'i..l 11, ( 1 q) 

En sínt.e::;is, la diferencio tundllmenta.l entre la omi-

sión 5ioplc la comlsi6n por omisi6n omisi6r1 impropia, 

estril><.i que, l~l primer<t par<l tipificarse no requiere la 

producci6n de resultado r~rnteriul alguno, en los delitos 

de comlsi6n impropia s~ requit;>rt: l;\ producción de un resultado 

jurtdica tnat.er i.31, es decir, el ~1gent.e al producir ambos 

resultados, viola una 

norma ¡..irohibit.iva, en 

norma p~eccptiva 

ut.ras palabras en 

conjuntamente una 

la omisi6n simple, 

~.s !~ nmisi6n la que inti:grn "l delito, en tanto que en la 

co~isi6n por omisi6n es el resultado materidl le qup configura 

el illcito penal. 

Sin entrar en problemas doctrinarios, respecto de 
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lus del itas de resulLJliu mc1Lcrinl diremos que estos se consti

t11yc11 d~: U11;1 co11¡\ucla, un rcs11ltJdo m.1tcrial y u11 nexo causnl 1 

sicu<lo este últ imu 1.1 \' i11culdci6n estrecha e ineludible, entre 

la conductu realizada y Pl !'f.!~ultado producido o gen es lu 

rclaci611 necestlI ia de L.1us.i a l!fecto. 

4. CLAS[HCACIO~ DEL DELITO DE ACUERDO AL ARTICULO 7o. DEL 

COD!GO l'E~AL 

El .:1rt ículll 7o., del C6digo Penal para el Distrito 

fellcral sefi.ala: 

"Delito es el acto u omisión que suncionun las leyet> 

pt..·nules". 

El Ductor CarrancJ y Trujillo, nos dice lo siguiente: 

"Podemos concluir que los caracteres constitutivos 

del delito según el articulo 7o, del Código Penal son: tratan

dose de un acto o de una omisión, en una palabra, de una acci6n 

de u11n conducta humana; estar sancionados por las leyes 

pcnale!j, Al decir Jcción (actu u ornisi6n) debe entenderse 

la voluntnd manifc~tada por movimiento del organismo 

pur falta de ejt:-cución de un hecho positivo exigido por la 

Ley. Todo lo cual produce un cambio, o peligro de cambio 
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<?n el mundo u>.Lcri1..Jr. Al dccir:;,,e que..> e$a ucci6n ha de estor 

sancinnndn pur lu Ley ~e mant lr>nc el principio de que lü igno

rnnci11 de 6st..t d nüdie <lpn)\'cch..i, así como ~(! deduce que la 

misma ley obliga cn11mcrar de~crlptivnmente los tipos 

dC' los d~litos que, pilru. los efectos penales, pas:..1n u ser 

lus ~nico~ tipos de acciones pu11iblcs 1
'. (2U) 

nuestro decir, co11sidQramos que dicho artículo 

uc~rlad¡_imente cxpn .. •:;;i que el delito e~ 01 3C:to u omisión que 

... ,1nci•.)O<Jll l.:i,., le~·es penales, 'J<l que u c:untrario sensu serí.::i 

que 1 odo a~¡uel lo que no sea actu o una omisión no sería 

dcli..to, e!:> decir que Lomo clemenu1 tenemos a 1:\ conducta, 

la ~uul comprct1de un ucto '' una omisi~n de dhi que todo delito 

1ncluyen<lo el que cstudidmos requiera para su con[iguracl6n 

lu existencia d~ un acto o unu omisi~n. 

5. AUSENCIA DE CONDUCTA 

Este aspecto de la conducta resulto por la o.usencia 

de volunt<ld, J<.t sea mediante una acci6n o una omisi6n. Estas 

c~1uSüS. imµcditi..:t..1s de iu l1.t!:~""~ci6n del delito se presentan 

en los siguientes caso~: 

Vi~ absoluta.- Es la fu~rzn flsica Pxtcrior irresis-

liblc que deL~r~ino uctividad o inactividad corporal. 
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(/\RT. 15, frucci6n I del C.P.D.F.) debe de ser irresistible 

y proveniente de un ser humano, 

Vis maior.- Es una [uerza fí.sica que proviene de 

la naturaleza o de los animales. (Art. 15 fracci6n 1 del C.P. 

D.F.) 

Movimientos reflejos.- Se presentan cuando el movi

miento corporal son producidos ¡.ior lo. excitación involuntnriu 

de un nervio motor y por lo tanto no existe la voluntad. 

Para algunos penalistas tambil:!n son u~vo::tosrt..'giltivosdl!la 

conducta los siguientes: 

El sueño.- Estado de rc¡ioso en que un individuo 

se encuentra ausente, inactivo o minimizado de sus sentidos. 

El sonanbulismo.- Es un sueño anormal en que la perso

na realiza ciertos movimientos. 

H~p1luLi~=c.- Rs un sueño provocado en que la persona 

se encuentra bajo el dominio de otra. 

De acuerdo o ln conduct.a y su correspondiente factor 

negativo, analizando concretamente el articulo en estudio, 
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mismo que a la letra dice: 

Articulo 461.- Al que saque o pretenda sacar 

del territorio nacional, 6rgunos o tejidos 

de seres humanos vivos o de cadáveres, sin 

permiso de la Secretaría de Salud, se le 

impondrá prisión de uno a ocho años y multa 

por el equivalente de diez a cientovcinticin

co di.as de salnrio mínimo general vigente 

en ln zona econ6micn de que se trate. 

Si el responsable íucre un proiesiun.il, 

t~cnico o auxiliar de las disciplinas para 

la salud 1 a lu pena anterior se añadirá 

suspensi6n en el ejercicio de su profcsi6n 

u oficio hasta por cuatro años. 

Podemos decir que de la preposici6n SIN, se puede 

clasificar a este delito como, delito de omisi6n entendiendose 

esta forma de conducta como, la abstcnci6n voluntaria de hacer 

algo que la Ley manda realizar. Al contrario sensu la intcr

pretaci6n de este articulo seria que: vdtd ~üCü~ del ~erritorin 

nacional 6rganas y tejidos de seres humanos vivos o de cadáve

res es necesario obtener y presentar un permiso especial para 

dicha actividad 1 expedido por la Secretarla de Salud lo cual 
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él o las sujetos omiten renlizar. 

En cuunto al uspecto negativo de este articulo no 

se presenta ninguna cuusa de las mencionadas en este elemento. 
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CAPlTULO TERCERO 

l. TTPlCIDAD 

a) ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA TTPlClDAD 

Var·ios nutarcs c.om6· Pavón Vasconcelos y Castellano~ 

Tena entre ~tros, señalan qui.! la hi:$toria de la Lipicidnd 

es ln histo~ia del tipo. 

Lu cvulución histót·ica de estús conceptos se inician 

en Alemania, en donde el tipo era considerado Lumc ~1 conjur1to 

de curacteres intagra11tes del delito, tonto las objetivos 

como los sujeti.vos, es decir incluyendo al.. dolo o culpa. 

Respt!cto Chtc µuntu CastcllJ11os Tena nos dice: 

11 En 1906 41p,1rcce i.!H All!manin L .. i. r.l.:ictrina de Beling; considera 

el tipo como una meru dcscri¡ici6n. Posteriormente Max Ernesto 

Mayer, en su Trat~1<ltJ de Derecho Penal (1915} asegura que la 

tipicidud es meramet1tc descriptiva, sino indiciaria de 

1<1 nntiju1 ilii,:·!.~.1d. En otr.:is p.J.labrus! no toda c.onducta tí.píen 

es anttju1 í<lic:~, ¡:1cro sí toJ~t condu<::ta L.1..pi:.:::? es indic.laria 

de antijuridicidad; en tuda conducta t-Ít>iC..l hay un principio 

und ¡.:irohabilid~1n dt:! ;:int ijuririi..cidad. El concepto de Edmundo 

Ma¿gu~r, paru quien el tipo no es simple descripcibn de unu 

c.onductd antijurídico, sino la r¡1liv ~~Rendi de ln anLijuridi-
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cidad; es decir, la raz6n de ser de ella, su real fun<lomcnto. 

No define al delito como conducta tipica 1 antijurídica y culpa

ble sino como acci6n tipicomente antijuridica culpable. 

Según He1.guer-nos sigue señalando Castellanos Tena- "el que 

actúa típicamente ac.tú~ tombién ontijurí<licamente 1 en tanto 

no exista uno causa de cxclusi6n del injusto. El tipo juridico 

-penal •.• es fundamento real de validez ("ratio cssendi 11
) 

de la onlijuricidadt aunque a reserva, siempre de que lo acci6n 

no aparezca justificada en virt.ud de una cuusa especial de 

CX(..lusi6n del injusto. Si tal ocurre, la acci6n no es ant.i.ju-

pesar de su t.ipicid11d 11
• En su opinión personal 

Castellanos Tenn manifiesta; Coincidimos con Mczger en que 

ln tipicidad es lu raz.6n de ser de la untijuricidad; por su

puesto~ con referencia al ordenamiento positivo, porque siempre 

hemos sostenido que. desde el punto de vista del proceso forma

tivo del Derecho, la antijuricidad> al contrario es la ratio 

cssendi del tipo, pues el legislador crea las figuras penales 

por considerar antijurídicos los comportamientos en ellas 

descritos". (21) 

2. CLASifIC,\CION EN úíi.DC:: .•1. TIPO 

En orden al tipo, el delito puede ser: 

I. Tipo especial. "Son los formados por el tipo 
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fundamental y otros -requisitos, "cuya nueva exislencju excluye 

la apljcaci6n del básico }' obliga a subsumir los hechos bajo 

el tipo especial'1
• (22) 

II. Tipo Independiente. ''Son los que tienen vida 

propia sin depender de otro''. (23) 

III. Tipo de formulnci6n libre o de formulación amplia 

Son aquellos en los cuales se describe, en form;:i genérica 

la conducta o hecho delictivo, sin que se sei1ule una forma 

especifica de ejecuci6n, es decir, que se puede ejecutar el 

tlcllto por cualquier conducta eficaz para producirlo. 

De acuerdo a esto. cl1Jsificaci6n podemos decir que 

el articulo 461 de la Ley General de Salud es: 

lo. Independiente en virtud de que no es necesario 

que se de otro tipo para su configuraci6n. 

2o. Es de formulación libre o amplia porque describe 

una hipótesis único en donde caben todos los medios de ejecu

ciC.n, yc:J. que el articulo no expresa de manera especifica qué 

tipos de actu~ se deben realizar en la comisión del ilícito. 
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11 
••• Soque 

nacional ..• " 

pretenda sncur del territorio 

3. LA TIPICIDAD (CONCEPTO) 

Respecto la tipicidad, tenemos varios conceptos 

de los cuales mencionaremos algunos. 

Ignacio Villalobos describe a la tipicidad diciendo 

es "la adccuaci6n de la conducta o del hecho a la hip6tesis 

legislativa; 1'el encuadramiento la subsunci6n del hecho 

en la figura legal 11 (24): La tipicidnd para Castellanos Tena, 

11 es el encuadramiento de la conducta en la dcscripci6n hecha 

en la leyu. (25) 

No obstante que el tipo es la característica fundamen

tal de los sistemas de derecho penal como el nuestro, no se 

debe confundir con la tipicidad. El tipo es la descripci6n 

que el Estado hace de la conducta en los preceptos penales. 

Como se deduce claramente de las diferentes definicio

nes, el tipo como descripci6n de conducta, puede contener 

los más variados elementos. As{ se han señalado como elemento 

del tipo: 
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u) Elemento objetivo. Lo es lü conducta o el hecho 

que puede ser materia de lmputaci6n y de responsabilidad penal. 

b) Objeto ID3tcriul. Lo es la persona o cosa sobre 

la que recae la conduela de1icLivd. 

e) El bien jurídico. 

se persigul!, 

Lo es el valor o inter&s que 

d) Sujeto activo. Es la persona que realiza la con

ducta descrita en el tipo o que llcvu u cabo el verbo tipico. 

e) Sujeto pasivo. Es el titular del bien juridico. 

f) Elementos normativos. Son aquellos qu~ pdra darlos 

por comprobados debemos recurrir u las normas de valoruci6n 

jurídica o cultural, aunque no todos los tipos las contienen. 

R) Referencias temporales, espaciales en cuanto 

a los medios, Se presentan cuando la conducta ha de realizarse 

en determinado tiempo, lugar o forma de ejecuci6n. 

h) Elementos subjetivos. Son aquellas intenciones. 

deseas o finalidades que deben concurrir en el sujeLu acti._.o 
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para que la conducta sea tlpica. 

De acuerdo con los incisos anteriores y en relaci6n 

con la figura delictiva que estudiamos, sefialoremos lo siguien

te en relación con los elementos del tipo. 

o) Elemento objetivo. Consiste en ''Sacur del t>ais''. 

b) Objeto material. Son los brgano~ y tejidos huma-

nos. 

e) El bien jurídico. Es la protecci6n de la salud. 

d) Sujeto activo. No existe determinado calidad 

en el sujeto activo y lo puede ser cualquiera. Pero el delito 

en cuesti6n establece una agravante en cuanto a la punibilidad 

que se relaciona con una calidad del sujeto activo, lo que 

a continuaci6n describimos. 

Articulo 461 .. Al que soquc o pretenda sacar 

del territorio nacional órganos tejidos 

de seres humanos vi..,·os o de cadáveres, sin 

permiso de la Secretaria de Salud, se le 

impondrá prisi6n de uno u ocho años y multa 

por el equivalente de diez. a ciento veinti-
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cinco dias d~ solario mlnimo general vigente 

en la zona eco116mlcn de que se trule, 

Si el responsable fuure profesional, 

L6cnico o auxiliar de las disciplinas para 

la salud a la pena anterior se afiadirá sus

pensión en el ejercicio de su profesión 

u oficio hasta por cuatro afius. 

e) Sujeto pasivo. El propio Estado por cuanto éste 

tiene a su cargo ln tulelu y protecci6n de la ~alud FGhli~a. 

Elementos normativos. En este caso se requiere 

de una valoraci6n emincntümentc juridicu, ya que el tipo con

tiene los siguientes elementos normativos: 

Articulo 461. Al que saque o pretenda sacar 

del territorio nacional, órganos o te·jid·os 

de seres humanos vivos o de cadáveres, sin 

permiso de la Secretaría de Salud se le 

impondr6 prisi6n de uno u ocho años y ,¡-.ulto 

por el equivalent.e de diez n cicnt.o vcint.i

cinco dlns de snlario minimo general vigente 

en la zona econ6mica de que se trate. 

78 



F.STA TESIS 
f;t.U~ tiE LA 

NO ntRE 
~itlL!~TECA 

Si. el rcs¡Jonsilhlc fuct·c un prof~~ion;1\ 1 

técnico o uuxiliur tlu lu!-> di:.-;ciplinas varil 

la sulud, a lu pe11d .interior al1<.1tl irá 

suspensión C?ll el ejercicio de su prurcsibn 

u o[icio hastzt 11or cuatro uüuN. 

g) Referc11cias espaciales o en cuanto a los medios. 

Este punto se ref icre unicamcnte u las rc(crcncias ~spaciales, 

al expresar: 

" ••• S;:ica1· del t.crritorio nacionJl .•• 11 

h) Elementos Subjetivos. El tlcl i to en estudio no 

los presenta, ya que no contiene rc(ercncia alguna a d.cseos, 

intenciones, o emociones csunci.alcs en la persona que realiz.u 

la conducta y ¡>or eso podemos afirmar que no existen los cita-

dos elementos. 

Pudiera pensarse que el delito contiene un elemunto 

subjetivo al decir el arttculo '' ••• al que pretundu sacar ••• ", 

pero esto no sería correcto, porque el pretender se -refiere 

u la. intención delictiva de tutiu Jc!it0 rlP. tentativa, y si 

así fucrn, dirtamos cntoncc5 que todo delito de tentativa 

tien~ elementos subjetivos al nivel del tipo. 

79 



4. LA ATIPICIDAD 

l~a ausencia de lipicidud constituye al aspecto 11cgall

vo de la Lipicidud, es decir, su ausencia impide la configura

ci6n del delito, en otras paL..1bri.ls, iwy ti¡Jicidacl cuando el 

comportamiento huma.no concreto, previsto lcgillmcntc en forma 

abstractu, no ::;e adccúu perfectamente en el precepto por estar 

ausente alguno o algunos de los requisitos constitutivos del 

tipo. 

Co1lcrctizundo lo anterior 

lo siguiente: 

nuestro teu1a diremu~ 

ilabrta atipicidad, cuanto se tratar3 de sacar 

de un Estado a otro, dentro del territorio nacional órganos 

o tejidos, cuando dichos 6rganos o tejidos fuesen de animales 

no de seres humanos vivos o de C3dávercs como lo expresa 

la Ley. 

80 



CAPITULO CU.\RTO 

l. LA ANTIJURIDICIDAD 

Carlo~ Binding citado por Jiml!nez <le Asúo. deciu; 

"Ln norma crea lo antijuridico, la ley crea la acción punible, 

o dicho de otra muneru mús exacta! l.u norma vnlori7.a, lu ley 

describe. Esta construye la disposición penal que se compone 

del 11 p1·ece11to 11
1 en que se dt!scrib12 y dctinc '°'1 ;;icto o la omi

sión J la "sanclbn", en que se dcLermina la pena con que ul 

hecho está conminado". (26) 

Al analizar este aspecto del delito Cuello Cal6n 

manifiesta qu~: 

"La acción humana para ser delictiva ha de estar 

en oposici6n con una norma pen~l que prohiba u ordene su ejccu

ci6n, ha de ser antijur1dicu; obra antijuridicamentc el que 

cont.rnviena los normas penales. La antijuricidad presupone 

un juicio acerca de la oposici6n existente entre la conducta 

humana y la norma penal, jui. .... io ~';.? .... solo recaé sobre la acci6n 

realizada excluyendo Luda valoración de Índole subjetiva, 

por o cual la ant.ijuridicidad tiene un car~cter objet.ivo".(27) 
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"La ontijuridicidad presenta pues un doble aspecto, 

un aspecto formal constituido por la conducta opuesta a la 

norma, y otro material integrado pur la lesi6n o peligro para 

bienes jurídicos''. (28) 

Para el maestro Castellunos Tena "la antijuridicidad 

radica en la violación del valor o bien protegido a que se 

contrae el tipo penal respecti .. ·o". (29) 

Si se parte de la base de que el delito es un acto 

t~picamente antijurídico y culpable. sometido a veces a candi-

a una sanción pen'll, según ufirma Jiménez de Asúa; una acci6n 

unt.ijuridico, típica, culpable y sancionada can una pena como 

lo sostiene Cuello Calón, se tiene que uno de los comunes 

denominadores de la Teoría del Delito lo es la antijuridicidad 

o ant.ijuricidad, esta a su vez: lo contrario a derechos; 

la contraversi6n a las normas penales o violaci6n del valor 

del bien protegido a que se cont.rae el tipo penal, es decir, 

la conducta antijurídica es aquella que viola una norma penal 

tutelar de un bien jurídico. 

2. CAUSAS DE LICITUD O DE JUSTIFICACIDN 

Las causas de justificaci6n son condiciones de reali-
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zaci6n de lu conductd que eliminan el aspecto untijuritlico 

de dicho conducta, es decir que cuando se presenta una causa 

de justificación no existe contradicción con la norma, pues 

no existe violaci6n ul deber jurtdico que emana de ella, ya 

que muchns causas de justific<.1ci6n están previstas en la ley 

corno casos excepcionales que la persona puede realizar 

una conducta tlpica sin que por ello incurra en delito. 

Conforme a nuestro derecho son causas de justificación 

las siguientes; legltir.H1 defensa, estado de nccesiG.ad, ejercí-

cio de un derecho, cumplimiento de 

legitimo. 

a) LEGITIMA DEFE~SA 

deber impedimento 

Pura r.i,;Ón \'o.sconcclos, ln legítima deft:?nsa "es la 

repulsa inmediata, necesaria proporcionada o una agresi6n 

actual e injusta, de la cual deriva un peligro inminente para 

bienes tutelados por el Derecho". (30) 

El articulo 15, frucci6n 111, del C6d1go Penal pa1·u 

el Distrito Federal, se refiere a esta justificante, señalando 

literalmente lo siguiente: 
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'
11\rtiLulo 15. Son cir-cun~tancins cxcluycnti:s 

de responsabilidad penal: 

Ill. Repeler el acusado una agrcsi6n real, 

actual o inminente y sin derecho, en defensa 

de bie11es jurtdicos prorio~ o ajenos, sicm1>rc 

que exista nccusid~1d racionJl de la defensn 

cmple.:1da no medie provocución suficiente 

inmcdiilta del agn.?dido 

u quien defiende''. 

de lil persona 

Paru que este elemento se prcsenL1o::, es ~cncster qlte 

la ugresi6n actual, es decir en el momento, que sea violenta, 

injustu (contraria a la ley) y que entrañe un peligro inminente 

inmediato, inevitable por otros medios, pura la persona, honor 

o bicne!:i propios o ajenos. La defensa debe estar vinculada 

nccesaridmctlle, con la protecci6n de estos objetos de la tutela 

penal. 

El articulo antes mencionado, en su párrafo segundo 

tercero nos señala los casos en que opera 

cid~ en que se presume la .lcgtt1mu dci:llu::.u~ 

las circunstan-

" ••. respecto de aqu~l que cause un dofio 

a quien a trav6& de la violencia, del escala-
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miento por cualquier otYu medio, trate 

de penetrar, sin derecho, su hogar, al 

de su familia, a sus pertenencias o a las 

de cualquier persona c1uc tenga el mismo 

deber de defender o al sitio donde se encuen

tren bienes pro¡1ios ajenos respecto de 

los que tenga L:i misma obligación; o bien 

lo encuentre en alguno de aquellos lt1gares 

en circunstancias tales que revelen la posi

bilidad de una agresi6n. 

cualquier dafio a un intruso o quien sorpren

diera en lo habitación u hogar propios, 

de su far.tilia o de cualquiera otra per-sona 

que tenga la misma obliguci6n r.le r.lefender, 

en el local donde se encuentren bienes 

propios o respecto de los que tenga la misma 

obligación siempre que la presencia del 

extraño ocurra de noche o en circunstancias 

tales que revelen la posibilidad de una 

c:i.grc:.ié:-:.". 

El exceso en la legitima defensa, se presenta cuando 

se utilizan medios desproporcionados para repelar lu agrcsi6n, 
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o si el daño causado por el agresor fuere fácilmente reparoble 

posteriormente por otros medios lcgoles, o si dicho dafio fuere 

de notoria insignificancia en rclaci6n con el causado por 

lo defensa. 

b) ESTADO DE NECESIDAD 

El estndo de necesidad nos dice el Doctor Carrancñ 

Trujillo, '1 csta justificado, dentro de ciertos limites preci

sos, el ataque contra bienes ajenos juridicos protogidos, 

a fin de salvar los propios de 1guJl u de =~yor v.1lor'1 (31) 

E.L mismo articulo 15 en su fr.'.1cci6n IV prevce lo 

siguiente: 

''Articulo l~. Son circunstancias excluyentes 

de responsabilidad penal: 

IV. Obrar por la necesidad de salvagunrda.r 

un bien jurldico propio o ajeno, de un peli-

gro real actual o liuuir<c~te, nn ocasionando 

intencionalmente ni por grave imprudencia 

por el agente, que éste no tuviere el 

deber jurldico de afrontar, siempre que 

uo exista otro medio practicable 

perjudicial a su nlcnnce''. 
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De lo anterior podemos decir que los elementos del 

estado de necesidad son los siguientes: 

a) Situaci6n de peligro real, grave, inminente e 

inmediato. 

b) Que el peligro afecte un bien jurídicam~ntc tutela

do, propio o njeno. 

e) Imposibilidad <le emplear ot.ro m.,;Jiv prac::icubl!?' 

y menos perjudicial. 

En el C6digo Penal para el Distrito Federal, se prevén 

dos cusos específicos de estada de necesidad; el aborta teru

peut.ico 'i t!l robo de indigente, en los articulas 335 y 379 

respectivamente. 

e) EJERCICIO DE UN DERECHO 

De este punto, podemoti <lt:1....l.J:" .¡uc l:l ¡::'e!"snti::t actúa 

conforme a un derecho o facultad que la propia ley le confiere, 

según el decir del Lic. Torres L6pez, el ejercicio de un dere

cho se presenta cuando una disposici6n en la ley perinite a 

la p~~sona actu~r típic~mente o no. 
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De acuerdo con lo dispuesto en el urt{culo 15 fracción 

V del Código Penal para el Distrito Federal, la persona actúa 

en ejercicio de un derecho cua1ldo: 

''Articulo 15.- Son circunstancias excluyentes 

de responsabilidad penal: 

V. Obrar en forma o en e !ercicio de un dere

cho, siempre que cx.istu necesidad racional 

del n1edio empleado paro cumplir el deber 

o ejercer el derecho''. 

d) CUMPLIMIENTO DE UN DEBER 

Esta justif icantc esta prevista la fracción 

del artículo 15 del multicitado ordenamiento y la cual consiste 

en el ~ctudr por obligaci6n, ya sea que esta obligación prove(1-

ga de la ley o de un superior jcr6rquico. 

e) IMPEDIMENTO LEGITIMO 

La justit1cac1~11 vu1 i~~e~i~cntc !~;iti~n se encuentra 

contemplada en la fracción VIII dt!l articulo 15 del C6digo 

Penal para el Distrito Federal, diciendo textualmente: 
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"Articulo 15. Son circunstancias excluyentes 

de respa~sabilidad penal: 

Vl11. Contravenir lo dispuesto en una ley 

penal dejando de h:.icer lo que manda. por 

un impedimento legitima. 

La conducta descrita en esta hip6tesis normativa 

entraña una conducta omisi~a 4uc atiende H un interés prepondc

rantcmente superior. 

Resumiendo lo anterior concretizándólo a nuestro 

materia de estudio, podemos decir que como causa de licitud 

o justificación podria presentarse que por un estado de necesi

dad se haya pretendido o sacado del territorio nacional 6rganos 

tejidos sin el permiso de la autoridad correspondiente, 

que por la gr3vedad de alguna 

inmediatamente 

tejidos. 

trunsplante 

persona tuviera qu~ 

implantaci6n de 
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CAPITUJ.,O QUINTO 

l. lMPUTABIJ.,lDAD 

Ignacio Villalobos considera que, 11 la imputubilidad 

debe accpLarse como un tecnisismo rl"ferido la capacidad 

del sujeto: capacidad para dirigir sus actos dentro del orden 

juridico, 61 mismo seüala asi la ' 1 capa~iddJ de conducirse 

socialmente" o de 11 obscrvar un;:i conducta que responda a las 

exigencias de l.a vici1:1 ¡Jvlitic:::. 11 ~ Cl•1n11 sunccptibilidad a la 

intimidación o 11 capacido.d para sentir la coucción psicológica 

qu& el Estado ejerce mediante l:i penu 11
; o como constituci6n 

funcionamiento µsicológicos normales, es algo que lleva 

implicita una verdadera capacidad de entender y de querer''.(32) 

Castellanos Tena define la imputabilidad como, 

"la capacidad de cntentler y de querer en el campo del Derecho 

Penal''. (33) 

l>uru Len~l l.:.. ::~í!~c1rln<l de Querer y entender o seu, 

para que el sujeto sea imputable (asi lo se~ala el Lic. Torres 

L6pez), es necesario que dicho sujeto tenga al momento de 

la comisión del acto tipico; tnJ.durcz rnental (edad), normal 

desarrollo mental (que sea apto, capaz), y salud mental (facul-
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tad mental). 

El sujeto activo del delito en estudio debe poseer 

esa cnpo.cidad de entender conocer y de querer, es dec.ir, 

ser imputable; independientemente rlt: que en la doctrina se 

tome a ésta como elemento o no del dellto, o como soporte 

de otro elemento. 

ºLn imputnbi_lidud- !\OS dice Castellanos Tena- debe 

existir en el r.-.o::t~nl0 de la ejecución del hecho; pero en oca

siones el sujeto. antes de actuar, voluntaria o 1-ul;::o~Amcnte 

se colocn en situaci6n iniinputable y en eSilS condiciones produ

ce el delito. A estas uccioncs se 11'.!s llama: Acciones liberae 

i.n causa (libres en su causa pero determinantes en cuanto 

'1 su efecto". (34) 

• LA INIMPUTABILIDAD 

El aspecto negativo de la imputabilidad, se pl."'esentll 

cuando Lult~ ~lguno de los elementos que son necesarios para 

tcaer lü capocidad de querer y entender. 

Generalmente se ha considerado que lus causas de 

inimputabilidad san: 
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a) Estudo de inconciencia 

b) El miedo gruve 

e) La sordomudez 

a) EST~DO DE INCONCIENCIA 

Doctrinalmente se habla de clasificaci6n de incoo-

ciencia permanente y transitorio. 

Estos estados <l~ ln~oncienciu se encuentran comprcndi-

dos en el articulo 15 fracción 11 del C6digo Penal para el 

Distrito Federal el cual expresa: 

''Articulo 15.- Son circunstancias excluyentes 

de responsabilidad penal: 

II.- Padecer el inculpado al cometer la 

i~fracci6n, trastorno mc11Lal desarrollo 

intelectu.:.11 retardado que le impida compren-

dcr el caractcr ilicita del hecho o conducta 

de acuerdo con esa ~uwp~enqi6n excepto en 

los cusas en que él propio sujeto ac:t.ivo 

haya provocado esa incapacidad intencional 

o imp~udencialmentc. 
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b) EL MIEDO GRAVE 

El miedo grave obedece u procesos causales psico16gi

cos y al surgir este, anula la capacidad de querer y entender, 

d6ndose por tanto, el aspecto negativo de la imputabilidad. 

El articulo 15 fracción V1, del Código Penal pura 

el Distrito Federal establece: 

''Arrículo 15.- So1\ circunstancias excluyentes de 

responsdbilidd<l pci\~l: 

VI.- Obrar en virtud del miedo grave o temor 

fundado e irresistible de un mal inminente 

y grave en bic11es jurídicos propios o ajenos, 

siempre que no exista otro medio practicable 

y menos perjudicial ill alcance del agente". 

e) LA SORDOMUDEZ 

Penal para el Distrito F'ederal, se establecía específicamente 

la sordomudez en el articulo ~7 el cual expresaba: 
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"Artículo ()7. A los sordomudos que contra

vengan los preceptos de una ley penal, se 

les recluira en escuela establecimiento 

especial para sordomudos por Lodo el tiempo 

que fuere necesario para la educuci6n 

inst.rucci6n. 

Eo ln actualidad, la sordomudc1. se puede comprender 

dentro del capitulo ttu.intc, el cual se rl!fiere al tratamiento 

de inimputables y de quienes tengan el hábito o lo necesidad 

de consumir estupefacientes psicotrbpicos estubl~cc la 

medida de seguridad aplicables al caso concreto en los siguien

tes arttculos: 

"Articulo 67. EN caso de. los inim1Jutublcs 1 

el juz.gudor dispondrá tas medidas de trata

miento aplicable en internamiento o en liber

tad, previo el procedimiento correspondien-

te •.• n 

t"Articulo 68. Las personas inimputables 

pondrán ser enLI""esadus por la autoridad 

judicial o ejecutora, en su caso, a quienes 

legalmente corresponda hacerse C.o.lrgo de 

ellos, siempre que se obliguen a tomar las 
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medidas adecuadus par u su tratamiento 

vigilancia, guruntizando por cualquier medio 

y a snlisfacci6n de las mencionudas autorida

des el cumplimiento de lus obligac1ones 

contraídas. 

La autoridad ejecut.or..i podré. resolver sobre 

la modificación conclusión de la mcdid.l 

en i.orm~~ ¡:-.ro-.·is1ona1 o definitiva, consid~

rando las necesidades del tratamiento, las 

que se acreditarán mediante revisiones peri6-

dicas, con la frecuencia y características 

del caso. 

"Artículo 69. En ningún caso la mcdiJ.J. de 

tratamiento impuesta por el juez penal, 

excederá de lil duroci6n que correspondo. 

al m6xirno de la pena aplicable al delito ••• " 

En el caso concreto del articutu 461 de la Ley Gencrai 

de Salud, ~· se puede presentar alguna de las formas de inimpu

tabilidad citadas unteriurmcnte. 
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3. LA CULPABILIDAD 

"La culpJbilidad, gen~ricarnente, consiste en el des

precio del sujeto por el orden jurídico y por mandatos y prohi

biciones que tienden a constituirlo y conservarlo, desprecio 

que se manifiesta por franca oposici6n, en el dolo, o indircc-

tamente, por indolencia desatención nacida del desintcr~s 

o subcstimaci6n del mal ajeno frente a los propios deseos, 

en la culpa". (35) 

"Una acci6n es culpable a causa de la rclaci6n psico-

16gica existente entre ella y su autor puede ponerse u cargo 

de (;ste y además serle reprochada. Hay pues la culpabilidad 

a más de una relación de causalidad psicol6gica cntt"e agente 

acci6n, un juicio de reprobaci6n de la conducta de ~ste 

motivado por su cot:'lportumiento contrario a la ley, pues al 

ejecutar un hecho que ésta prohíbe ha quebrantado su deber 

de obedecerla, ejecutando un hecho distinto del mandado por 

uquellu. (3F,) 

En un amplio sentido Jiméncz de Asúa sostiene que 

la culpabilidad es, "el conjunto de presupuestos que (undumen

tan lo reprochabilidad personal de la conducta antijuridi

ca". (37) 
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Las doctrina::; que hun tratado de fijar la naturaleza 

de la culpabilidud son: 

a) La psicología.- Afirma que la culpabilidad se 

funda en la detcrminuda situación preponderantemente psicol6gi

De uh1 que la relaci6n subjetiva entre el hecho y e.l 

autor es la que vale; y 

b} La normativa.- Es la que apoya una concepción 

valorotiva de la culpabilidad, reconociendo que esta supone 

un contenido psicológico, pero éste no constitU)'C por :si mi:smu 

la culpabilidad. Es el objeto sobre el que recae el reproche 

contra el autor. Por lo anterior, sólo cuando se hace el 

juicio de reproche o reprobación aparece el concepto de culpa

bilidad. 

Por cuanto a las especies de culpabilidad, unicamente 

existen dos a saber: el dolo y la culpo. 

La primera ''existe cuando se produce un resultado 

tip1cumente ant.l.JUridi ..... u i.:.uu \....011 ...... i~u ... l..1. .. l..; .¡¡;,..:. :;e q,ucb:-~;:.t:i 

el deber, ..:.on conocimicntv de. las circunstancias de hecho 

y del curso esencial de la relaci6n de causalidad entre la 

manifesraci6n humana el cGmbio en el mundo exterior, con 

vnluntad de realizar la acci6n y con presentación del rcsultndo 
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que se quiere o ratl(ica 11
• (38) 

Respecto a la segunda especie 1 
11 cxiste culpa cuundo 

se produce un resultado típicamente antijurídico por faltn 

de preví si6n del deber <le conocer, no s6lo cuando ha faltado 

cuanto la esperanza de que no sobrevenga, ha sido fundamento 

decisivo de las actividades del autor, que se produce sin 

querer el resultado antijurldico y sin ratificarlo''. (39) 

E.1 Ductor Co.rr:inc~ y Truji11o, por su parte define 

a la culpabilidad como: 11 la rclaci6n psíquica de causalidad 

entre el actor y el resultado". (40) Según su parecer, "la 

culpabilidad puede presentar dos grados diversos: dolo y culpa: 

el primero entendido como intcnci6n de delinquir o sea, dañar, 

actuar con dañosa intcnci6n, querer algo il1cito, voluntario 

e intencional; y la segunda, manifestada como la no prcvisi6n 

de lo previsible 

mente tipiflcado. 

evitable, causando con ello, un daño pennl-

El tlclo ~~ ~1 ~PrPrhn mexicano se encuentra contempla

do en nuestro C6digo Penal para el Distrito Federal dentro 

del articulo 80. y 9o., clusificóndose como delito intenciona

les mismos que expresan: 
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''Articulo So. Los delitos pueden ser: 

l.- Intencionales; 

"Articulo 9o.- Obrn intencionalmente el 

qu~, conociendo las circunstancias del hecho 

tipico, quiere o acepta c1 resultado prohibi

do por la leyº. 

En cuanto a los delitos que se denominan culposos, 

la ley los contempla como imprudencia.les de imprudencia 

y se encuentran dentro del C6digo Penal para el Distrito Fede

ral en los siguientes articulas: 

''Articulo 80.- Los delitos pueden ser: 

II. No intencionales o de imprudencia. 

El mismo C6digo en su artículo 9o. párrafo segundo 

"El que realiza el hecho típico incumpliendo 

un deber de cuidado, que las circunstancias 

y condiciones personales le imponenº. 

Algunos doctrinarios hablan de una tercera forma 

de culpnbilidud, lo que es clasificada los delitos cometi-

99 



dos preterintcncionulmcntc. concepto que lo contempla lo 

define el multicitado Código respectivamente en la fracción 

III del artículo Bo. y el articulo 9o., en el párrafo tercero, 

lo define de la siguiente manera: 

''Obra prcterintencionalmente el que cause 

un resultado típico mayor nl querido o acep

tado, sí aquel se produce por imprudencia". 

DPl an5lisis de los conceptos vertidos con nntelación, 

y espccif icamente de acuerdo al artículo 461 de la Ley General 

de Salud, diré que el sujeto activo debe obtener, buscar o 

propiciar elexportaciónde órganos tejidos de seres humanos 

vivos o de cadáveres, de una manera conciente, obrando así 

dañosamente de lo que se deduce que dicho sujeto activo, actúa 

dolosamente por ser plenamente intencional su conducta, 

de ninguna manera culposamente (sea iinprudencial o pretcrin

tcncionalmente). 

LA TNCULPABILIDAD 

Por cuanto ln inculpabilidad (aspecto negativo 

de la culpabilidad), Castellanos Tena expresa lo siguiente: 

1'La inculpabilidad operü al hallarse ausentes los 
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elementos esenciales 1lc l<l cul¡1abilidad: conocimiento y volun

tad. Tampoco será culpable una conducta si falla alguno de 

los otros elementos del delito, o la. imputabilidad del sujeto, 

por que si el delito integra un todo, sólo existir:1 mediante 

lu conjugación de los Cdfdcteres co11stitutivos de su esencia. 

Así, la tipicidad debe rcfcri~sc a ur1a conducl.l: la antijurldi

cidad a la oposici611 obj~tiva al Derecho de una conducta coin-

cidcnt.c ccn u;. tir•u pen..J.~; 1.i c.ulp<ibilidat.i (como aspecto 

subjetivo del l1ecl10) presupone ya una vuloraci6n de nntijurici

dad de la conducta tipica. Pero ;:il hablar de li'i in.-u1p;¡l1iliol<1d 

en particular, o de las causas que excluyen 10::1 culpabilidad, 

se hace referencia a la eliminación de este elemento del delito 

supuesta una conducta tipica y antijurídica de un sujeto impu

table". (41) 

Generalmente se dice que hay inculpabilidad par ausen

cia del elemento volitivo o intelectual del acto en las si-

guientes casos: 

a) EL ERROR 

El Doctor Carrancá y Trujilla nos dice que el error 

consiste en un "falso o equivocado conocir.:icnto de algo" (t.2) ¡ 

Castellanos Tena sefiala que ''el error es un falso conocimiento 

de la verdad; un conocimiento incorrecto". (l.3) 
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El error se h.1 subdividido tradicionalmente de la 

siguiente m~nera: 

De derecho. 

De hecho 

f """"'"' 
Í" el golpe 

1 accidental en la persona 

L l•n el O~lito 

En cuanto Jl error de derecho podemos decir que este 

es irrelavante pura el derecho, ya que como es sabido 1 la 

ignorancia de las leyes u nadie beneficia. 

Respecto al error de hecho esencial, Pavón Vasconcclos 

nos sefiala que ''el error Oe hecho esencial produce inculpabili-

dad en el sujeto cuando es invensiblc, pudiendo recaer sobre 

los elementos constitutivos del delito, de carácter esencial, 

o sobre alguna circunstu1tcia agravante de penalidad'1
• (44) 

El error esencial esta regulado en el Código Penal 

para el Distrito Federal, en el articulo IS fracción XT; 

''Arttculo 15.- Son circunstancias excluyentes 

de responsabilidad penal: 
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XI.- Realizar la i.lcción u omisión bajo un 

error invencible respecto de alguno de los 

elementos esenciales que integran la descrip

ción legal, o qu~ por el mismo erro1- estime 

el sujeto activo llUC es lícita su co11ducLu. 

No se excluye la responsabilidad si el error 

es Vt!nsiblc". 

El error es Accidental si no recae sobre circunstan

cias1e~~nciales de hecho. El error accidental puede ser: 

Error en el golpe.- Cuando el resultado producido 

por el agente no es el deseado, pero si el equivalente. 

Error en la persona. - Se presenta cuando existe 

confusión en el sujeto activo respecto del pasivo. 

Error en el delito.- Se produce un resultado distinto 

étl deseado. 

Como conclusión podemos decir que el error accidental 

en ning6n caso elimina la culpabilidad. 
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b) LA NO EXIGIBTLIDAD DE OTRA CONDUCTA 

La no exigibilidad de otra conducta se refiere u 

la realizaci6n de una conducta que se amolda a un tipo legal, 

pero que debido a especiales circunstancias de dicha conducta 

se reputa excusable esa forma de conducirse. 

Los casos lega.les que se presentan de esLa ::>ituoci6n 

son; el estado de necesidad cuando los bienes son de igual 

jerarqula, encubr1mi~11Lu J~ p~~icntes 

fundado. 

e) EL TEMOR FUNDADO 

temor 

El maestro Pavón Vasconcelos señala: "la operancia 

del temor fundado e irresistible (vis compulsiva) fundamentase 

en la coacción moral ejercida sobre el sujeto, mediante la 

amenaza de un peligro real, grave e inminente, siguiéndose 

el principio de que el violentado no obra sino quien violen

ta:1. (45) 

En nuestro Derecho el C6digo Penal para el Distrito 

Federal, en el articulo 15 fracci6n VI establece: 
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''Articulo 15.- Son circunstancias excluyentes 

de responsabilidad penol: 

VI.- Obrar en virtud de miedo grave u ~ 

fundado e irresistible de un mal eminente 

y grave en bienes jurldicos propios o ujenos, 

siempre que no exista otro medio practicable 

En el arttculo materia del presente trabajo, a nuestro 

juicio se pueden presentar algunas causas de inculpabilidad 

o excluyentes de culpabilidad, por situaciones de error esen

cial de hecho invensible. 
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CAPITULO SEXTO 

l. CONDICIONES OBJETIVAS DE PUNIBILIDAD Y SU AUSENCIA 

Las condiciones objetivas de punibilidad las define 

el Lic. Castellanos Tena como, "aquellas exigencias ocasional

mente establee.idas por el legislador para que la pena tenga 

aplicaci6n''. (46) 

L~s condiciones objetivas de punibilidad no son ele-

mentas del delito. "Las llamadas "condiciones objetiVB!:i J~ 

punibilidad" se clo.siíican en dos grupos: las que en realidad 

son condiciones para hacer efectiva la punibilidod ya existen

te, aquellas que forman parte de la descriµci6n objetiva 

de lo ilicito y, por tanto quedan ya incluidas en la tipici

dad'' (47). No aparecen en todos los dulitos. 

De acuerdo a lo analizado, podemos decir que el arti

culo 461 de la Ley General de Salud, no prev6 ninguna condición 

vbjctivA de uunibilidad. 

2. LA PUNIBILIDAD 

Jiménez de Asúa estima que; "Las objeciones que se 
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han ehcho para demostrar _que lu penalidod 1 o sea, ln 11 amenazu 

de pena 11 es característica del delito, no tienen poder 

de convicci6n.- el citado señala-; Decir que es una consecuen

cia del hecho penal no invalida tiuestro aserto, pues justame11te 

que el delilo acarree esa consecuencia es lo que le separu 

de las demás acciones antijurldica~.- así mismo agrega-; El 

quebrantamiento dolu::>o de un contrato una acci6n injusta 

y culpable; si el derecho positivo asocia una pena a esa con-

Uu~ta <:in~ijurídica, el delito sorge. Como dirio un viejo 

16gico, la antijuricidad y la culpabilidad son genero pr6ximo; 

la penalidad constituye, en el acto delictivo su último dife

rencia''. (48) 

Por el contrario Villalobos señalu que "la pena es 

la reocci6n de la sociedad o del medio de qui:! e;;;ta se vo.le 

para tratar de reprimir el delito¡ es algo externo al mismo 

y dados los sistemas de la represi6n en vigor, su consecuencia 

ordinaria'' (49); Pav6n Vasconcelos manifiesta: ''por punibilidad 

~nt~nrlemos. la amenaza de pena que el Estado asocia a la viola

ci.6n de los deberes consignados en la norma jurídico, dictada 

para garantizar la permanencia del orden social''. (50) 

En rclac:i6n a la punibilidad, el artículo 461 de 

la Ley General de Salud establece las siguientes Sd11cioncs: 
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''Articulo 461.- Al que saque pretenda 

sacar del territorio nacional, 6rganos o 

tejidos de seres humanos vivos o de cadáveres 

sin permiso de la Secretarí.a de Salud, se 

le impondrá prisi6n de uno u ocho aflos 

multo por el equivalente de diez n ciento

veinticinco días de salario minimo general 

vigente en la zona cconGmica de que se trate. 

Si ~l rcspon~rlhle fuere un profesional, 

técnico o auxilia: de las disciplinas para 

la salud, la pena anterior se añadirá 

suspensi6n en el ejercicio de su profesión 

u oficio hasta por cuatro años. 

Como podemos observar, en el párrafo segundo el citado 

articulo se prev6e una agravante de la misma conducta. 

3, EXCUSAS ABSOLUTORIAS 

Como aspecto negativo de la punibilidad, Jim6nez 

de Asúa afirma que: "Son causas de impunidad o excusas absolu

torias, las que hacen a un acto típico, antijuridico, imputable 

a un autor y culpable, no se asocie pena alguna, por razones 

de utilidad p6blica''. (51) 
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Para Fernando Castellanos, "san uquellas causas que 

dejando subsistente el carácter dclictlvo d<:> lo conducta o 

hecho, impiden la aplicación de la pena". (52) 

Entre las causas absolutorias de mayor importancia 

se encuentran: a) la excusa en razón de la mínima tcmibilidad, 

prevista en el artículo 375 del C6digo Penul vigente que esta

blece 1 cu:indo el valor de lo robado no pase de diez veces 

el salario, sea restituido por el infractor espontáneamente 

pague a éste todos l•JS dnílc::;, p~L·juic1os, antes de que 

la autoridad tome conoclmiento del delito, no se impondrá 

sanción alguna, sino se hil ejecutado el robo por medio de 

violencia; b) La excusa en razón ele aborto terapéutico, 

preceptuada en el artículo 333 de lu legislaci6n penal al 

señalar que no es punible el aborto causado s6lo por impruden

cia de la mujer embarazada, o cuando el embarazo sea resultado 

de una violación. 

En el artículo sujeto a es.Ludio, no existen excusas 

absolutorias que hagan que el nrto t:!~!.co (::..it..dr o pretender 

sacar), antijurídico (sin permiso de la Secretaría de Snlubri

dad Asistencia), culpable (intencional) realizado por 

el agente, le evite la imposicl6n de la penu al mismo. 
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CAPITULO SEPTIMO 

l. FORMAS DE APARICION DEL DELITO 

El inter crimina.lis, también llamat.lo itcr criminis 

es el camino que recorre el delincuente para dar vida al 

delito o el camino del crimen, es decir, que el delito se 

desplaza en el tiempo; recorre un s.Jndero o ruta desde su 

iniciaci6n hasta su total agotamiento. 

La mayoría de los autores señalan que el iter crimiois 

tiene dos fases: la interna y ~a externa. 

"La fase interna abarca tres etapas o periodos: idea 

criminosa o ideaci6n, deliberaci6n y rcsoluci6n''. (53) 

a) Idea criminosa o ideac.i6n. Aparece en la mente 

humana la tentación dí! delinquir, la cual puede ser tomada 

o no por el sujeto.. Cuando es tomada, permanece en la mente 

como una idea, y con ~llv su~~ir la dclibcraci6n. 

b) Deliberación~ Integrada por la meditación que 

haga el sujeto respecto de la i<le<J, es decir, hoce un análisis 

de los pros y cnntras de la misma.~ Puede ser anulada la idea 
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por dicha dcliberaci6n, o por el contrario triunfar. llay 

una lucha en este último caso, entre la idea criminosa y las 

fuerzas morales, religiosa~ y sociales. 

e) Resoluci6n. Curncterizada por la intensi6n 

voluntad de delinquir. El octor, después de haber pensado 

lo que va a hacer, decide llevar a la práctica su deseo de 

COt1.ctc?: e1 i 1 {cito, esr. deseo aún cuando firme no ha solido 

al exterior, pues s6lo existe como prop6sito en la mente. 

Estu última íase no puede ser sujeta n incriminación, 

}"8 que el pensamiento es libre, no se puede mondar sobre opi

niones y los deseos, porque la misión del Derecho es armonizar 

las relaciones puramente externos de los hombres en vista 

a la convivencia y cooperaci6n indispensable en la vida grega

ria. 

La etapa interna en el arliculo 461 de lu Ley General 

de Salud, se intesra por: 

a).- La idea criminosa. En la mente del agente activo 

surge la tentaci6n de quebrant.nr la ley; constituida por el 

sacar los 6rganos o tejidos de seres humanos fuera del territo

rio nacional, en forma ilegal. 
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b).- La deliberación. El agente meditu u reflexiona 

sobre esa idea ilicita analizando las cuestiones a favor y 

en contra: repre;;cntóndose usí, la lucha entre esa ideu (sacar 

del territorio nacional los órganos o tejidos de seres humanos, 

ilegalmente) 

religiosas; 'J 

los factores fuerzas morales, sociales 

e).- La resoluci6n, Dicho individuo se resuelve inten

cional 'i volunt.ariumente a concretizar su proyecto de delin

quir (decide sacar 6rganos o tejidos de serC! humanos en forma 

ilegal), pero dicha intención y voluntad no se hd ~xtcricriz~1\o 

solamente permanece en el interior del ngente, o sea en 

su mente. 

"La fase externa abarca: maniíestaci6n, preparación, 

ejecución". (5li.) 

a).- Manifestación. La idea criminosa se exterioriza, 

aflora al inundo exterior, ya no permanece en la ment.e del 

sujeto. 

b).- P~eparaci6n. Se produce después de ln manifesta

ci6n y antes de la ejecuci6n, es pues un delito en potencia, 

que todavta no es real y efectivo. 
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e).- Ejecucl6n.- Momc11lo en que su reoliza el d~lito, 

pudiendo prescntorsc como tentativa o consumaci6n. 

La fase externa en el citudo arLic.ulo de la Ley Gene

ral de Salud, se compone de los siguient~s clemenLos: 

o).- Munifestacibn. El oge11te mnnifiestD exteriormente 

su idea (snc.ar del territorio nacional, los 6rgunos o tejidos 

de ser~5 humnnos en forma ilegal)~ 

O).- L1 prGpan1ci6n. Esta compuesta por los actos 

preparatorios, que realiza diLl10 ag~ntc, para poder sacar 

del territorio nacional los 6rga1ios tejidos, aún cuando 

éstos no constituyan o sean insuficientes pura demostrar ~incu

laci6n con el propósito de cometer el delito; y 

e).- f.jccuci6n. El a.gente ejecuta el delito. En el 

articulo en estudio puede presentarse la tentntiva o la consu

mación. 

Las formas de cjccuci6n del delito, como mencionamos 

anteriormente son: 
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1.- LA TENTATIVA. 

Cuello Cal6n munifiesta "Cuando habiendo dado comien

zo a la ejecución del delito se interrumpe ésta por causus 

ajenas a la voluntad del agente surge lu figurn jurídica de 

la tentativa. (55) 

En la doctrina se manejan diversas clases de tentati

va. Así alguno:::> nutores cstim1.1n que existe t.entativa ocabadu 

o delito frustrado, i.nucabadu o delito intentado o conato, 

delLt0 i~posible; otros agregan las delito& putntivos. 

La tentativa acabada delito f rustrudo consiste 

en que el sujeto activo lleva a cabo todos los actos tendientes 

pura cometer el delito, pero este no se prcscnt<J por causas 

ajenas a su voluntad. 

La tentativo inacabada o delito intentado consiste 

en la omisi6n de uno o varios actos tendientes a la verificn

ci6n del delito, por <:ausns ajenas n la voluntíld del sujeto 

.j.Ct.i•tO. 

El delito imposible se presenta coando la ac.ci6n 

tí.pica no se produce por incidonidad de los medios emplendos 

o por la inexistencia del objeto del delito. 
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Respecto a los delitos putalivos, "solo hay delito 

putativo o imaginario cuundo el agente supone deltctuoso el 

acto, sin serlo legalmente en los t6rmt11os en que fue concebi

do por su autor". (56) 

En el articulo 461 de lo Ley ucnernl de Salud, se 

puede presentar lo tentntiva, por lo que en consecuencia es 

aplicable lo dispuesto en el nrtículo 12 del C6ndigo Penal 

Vigente. 

II.- LA CONSUMACION. 

ºCuando el delito objetivamente se perfecciona, cuando 

el delincuente realizó la lesión jurldíca que resolvi6 ejecutar 

por su voluntad, se dice que el delito se encuentra consuma

do". (57) 

"El delito es perfecto - nos dice Jimenéz de Asúa 

cuando la previsi6n del tipo legal se convierte en realidad 

concreta". (58) 

De lo anterior podemos decir concretamente que, la 

consumaci6n del delito se presenta cuando la descripción legal 

del delito se realiza plena y totalmente. 
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2.- LA PARTICIPAC!ON. 

EL Maestro Castellanos Tena señala que, "lu partici

paci6n consiste en la voluntaria cooperaci611 de varios indivi

duos en la realizaci6n de un delito, sin que el tipo requiera 

esa pluralidud''. (59) 

En materia de participaci6n, los auLores del delito 

suelen clasificarse en: 

a) Autor material.- Es la persona que realiza una 

actividad física, corporea para la realización del hecho típico 

llevando a cabo la ncci6n o la omisión que el tipo describe. 

b) Autor intelectual.- Es el sujeto que induce o 

determina a otro a cometer un delito. 

e) Autor mediato.- Es aquel que realiza un delito 

utilizando para ello a una persona excluida de responsabilidad 

sea inimputable e inculpable. 

d) Coautores.- Son los sujetos que en conjunto ejecu

tan el ilicito penal, llevando u cabo la conducta descrita 

en el tipa. 
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e) Complices.- Son sujetos qu~ realizan una actividad 

indirecta, pero util pura la com~si6n del delito. 

Antes de la reformo (públicado el 13 de enero de 

1984) el C6ndigo penal establece en su articulo 13: 

Son responsables de los delitos: 

1.- Los que intervienen en la concepción, preparación 

o ejecuci6n de ellos. 

11.- Los que inducen o compelen u otros a cometerlos, 

III.- Los que prestan auxilio o cooperación de cual

quier especie para su ejecución, y 

IV.- Los que, en casos previstos por la ley, auxilien 

los delincuentes, una ves que éstas efectuar6n su acción 

delictuosa. (60) 

En lo actualidad dicho prt!t:.t:pLv c~:::::t~yi:- lo si.guien-

te: 

Son responsable del delito: 

117 



1.- Los que acuerden o preparen su reulizuct6n. 

lI .- Los que lo rcalizen por si. 

lll.- Los que lo rcalizcn conjuntamente. 

IV.- Los que lo lleven a cabo sirviendosc de otro. 

V.- Los que detcrmjncn intencionulmente a otro para 

cor.lctcrla. 

VI.- Los que intencionalmente presten ayuda o auxilien 

a otro para su comisi6n. 

VII.- Los que posterior su ejccuci6n auxilien al 

dcli.ncucntc en cumplimiento de una promesa ante

rior al delito. 

VIII.- Los que intervengan con otros en su cornisi6n aunque 

no conste qui~n de ellos produjo el resultado' 1 (6l) 

Como podemos apreciar, las modificaciones nl articulo 

13 del Código Penal para el Distrito Federal, señalan con 

mayor claridad quienes son autores, coporticipes y encubrido

res en los delitos. 

ENCUBRH\IENTO. 

El delito de encubrimiento, previsto sancionudo 

en el artículo 400 del C6digo Penal para el Dlstrito Federal. 

es un delito especifico y por lo tanto no debemos confundirlo 

con la participaci6n en gro.do de complicidud, a que alude 
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1.- Los que acuerden o preparen su rcalizaci6n. 

II.- Los que lo rcalizen por si. 

Ill.- Los que lo rcalizen conjuntamente. 

IV.- Los que lo lleven " cabo sirviendose de otro. 

\' .- Los que det:ermincn intencionulmente a otro para 

coracterlo. 

VI.- Los que intencionalmente pre~tcn ayuda o auxilien 

a otro pura su comisión. 

VII.- Los que posterior su ejecuci6n auxilien al 

1lelincuente en cumplimiento de una promesa ant.e

rior al delito. 

VIII.- Los que intervengan con otros en su comisi6n aunque 

no conste quién de ellos produjo el resultndo''(61) 

Como podemos apreciar, las modi(icaciones nl artículo 

13 del C6digo Penal para el Distrito feder.il, señalan con 

mayor claridad quienes son autores, copartícipes y encubrido

res en los delitos. 

ENCUBRIMIENTO. 

El delito de encubrimiento, previsto sancionado 

en el articulo 400 del C6digo Penal para el Dlstrito Federal, 

es un delito especifico y por lo tanto no debemos confundirlo 

con la participaci6n en grado de complici<lud, a que nlude 
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la fracci6n VII del articulo 13 del mismo ordenamiento, en 

el cual se hace referencia u un auxilio que debe 5er concertado 

previamente a la ejecución del delito. en tanto que el encubri

miento, debe ser por ncuerdo posterior a la realización de) 

delito, cualquier ayuda. 

ASOCIACION DELICTUOSA Y PANDILLA. 

E.1 delito de asociaci6n delictuosa pandilla, que 

estdblt~c11 lvs 3~ti:~lo~ lAL y 164 b~s. respectivamente (ambos 

del Código Penal para el Distrito Federal), no son forma de 

participación, el primero es un delito auto nomo que requiere 

para su integración la concurrenciu de tres m6s pe~sonas 

organizadas para delinquir, es decir que es un concurso 11eccsa

rio que requiere el tipo como un elemento del mismo. La pandi

lla es un agravante en la comisión de cualquier delito, 

no una forma de participación. 

En cuanto a el sujeto o sujetos activos que participen 

::.::::isi0n <lel delito en estudio (profesional, técnico 

o auxiliar de las disciplinas para la salud, así como cuulquicr 

ar.ro) pueden ser penalmente responsables en cualquier grado 

de participación unt.es el.puntadas, revistiendo cualquiera de 

las formas analizadas. 
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3.- CONCURSO DE DELITOS. 

Por lo exislcnciu de unidud y pluralidad de 1iel il<is, 

se debe de analizar 111 hacer el estudio de un delito en ospeL¡

fico, .si éste puede o no presentar dichri unidad o pluralidad. 

Cuundo surge la plurnlid.::id de delitos se p1nntcan dos hi.¡iúte

sis o saber: concurso ideal y reul. 

El primero es dúcir, el idcnl Cl [ormnl, se constitu}'e 

por la unidad de acción la plur~1 iclad de resultudos. El 

Código Penal ontcs de la reforma ( 13 de enero de 198'4) hace 

referencia o esta hip6t~~is cu11r11lo declnrnbn: 

"Siempre c¡uc con un solo hecho ejecutado 

en un solo acto, o con una omisión, se 

violen varias disposiciones ¡ienalcs que 

scfinlen sanciones diversas, se aplicar& 

ll~ del delito que merezca pena muyori 

.la cual podr{1 aumentarse hasta una mitad 

m6s el mhximo de su duracibn''. (62) 

Di cha rcíu1w.:i M1•ro~a el precepto antes transitorio 

(artículo 58), reformo el numeral. l8 conccptualL'.undo PJ 

punto que se trata de la siguicnLc manera: 
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"Existe concurso ideal, cuando con una 

sola conducta se cometen varios dcli--

tos". (63) 

En el delito en estudio puede presentarse que el 

agente, con una sola conducta saque del territorio nacional 

6rganos tejidos de seres humanos y además con esa misma 

conducta producir otros del1tos 1 naciendo as{ 

ideal o formol. 

concurso 

El segundo, es decir el concurso real o material, 

se conforma con la pluralidad de acciones y de resultados. 

Antes del decreto de fecha 13 de enero de 1984, el C6ndigo 

Penal para el Distrito Federal proporciona un concepto de 

concurso renl; dicho decreto que reforma el articulo 18 

lo define diciendo: 

"Existe concurso real, cuando con plurali

dad de conductas se cometen varios dcli-

El citado artículo puede presentar un concurso real, 

cuando, el agente activo con un actuar sacar o pretender sacar 

del territorio nocional los órganos o tejidos de seres humanos 

en forma ilegal 

diversos delitos. 

además con otras acciones cometer otros 
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Hay que hacer notar que la plurulidad de acciones 

y ln producci6n de un solo resultado engendr& un delito conti

nuado, y el multic:itodo decreto de fecha 13 de enero de 1984 

reformu el precepto 19 del Código Penal que lo define (ahora 

se conccptunliza en el nrticulo 7). Actualmente dicho precepto 

reformado prevé: 

'
1 No hay concurso cuando las conductas 

constituyen un delito continuado 11 .(6S) 
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CAPJTULO OCTAVO 

l.- BITINCION DE LA RBSPONSAB1LIDAD PENAL. 

Pnra hablar de la extinci6n penal es nece!:>ario señalar 

claramente los siguientes conceptos: 

Acci6n penal: "Ln acción pen.ll es la Actividad del 

Estado cuya finalidad consiste en lograr que los 6rganos juris

diccionales apliquen la ley punitivH a casos concretos"(66), 

y de acuerdo con el artículo 21 de la Constitucibn el Ministe

rio Público es el titular del ejercicio de la acción penal. 

Extinción de la pena, es la desaparici6n de las san-

cienes impuestas los infractores por diversos medios que 

señala el C6digo Penal. 

La acción penal y la sanción pueden extinguirse por 

lo siguientes medios: 

a} Cumplimientos de la pena.- El cumplimiento de 

la pena, es decir su ejecución, extingue la sancibn, es decir 

que el derecho del EstadO para perseguir y sancionar al infrac

tor cesa. 
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h) Muerte <lel delincuente.- Por lu muerte del (infrac

tor) se extingue tonto ln acción penal como lü pc11u, con las 

cxcepc.ioncs que scñnln el articulo 91 del Código Penal pnrn 

el Distrito Federal el cuul dice: 

''articulo 91.- La muerte del delincuente 

<!Xtingue la acción penol 1 así como las san

ciones que se le hubieran i:::pucst:o, a excep-

ción de la reparación del daño, la de 

decomiso cit.: lo~ iostru:ncntos con que se 

cometió el delj to. y de las cosas que sean 

efecto y objeto de 61 1
'. 

e) Amnistía.- Es el olvido 

ley del Congreso así lo determina. 

del delito, porque una 

Lo amnistía extingue tanto la ucci6n penal como las 

sanciones impuestas a excepción de la reparación del dnfio 

rle acuerdo al siguiente articulo del C6digo Penal para el 

Distrito Federal: 

''articulo 92.- La amnistía extingue la acci6n 

penal y las sanciones impuestas, excc~to 

la repnracibn del daño, en los términos 

de la ley que se dict.ore concediéndQl<l 
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si no se expresaren, se cstenderá que lo 

acción penal y las sanciones impuestas se 

extinguen con todos sus efectos, con relación 

a todos los responsables del delito''. 

El Doctor Carranca,. y Trujillo usi como Ignacio Villalobos, 

señalan que la amnistía opera únicamente en los delitos de orden político. 

d) Perdón del ofendido legitimado para otorgarlo. El articulo 

93 J.cl orJ.cnamiento antes citada sañal.:i.: 

"Art1culo 93. El perd6n del ofendido o legitimado para 

otorgarlo, extingue la acción penal respecto de los de

litos que solamente pueden perseguirse por querella, 

siempre que se conceda antes de pronunciarse la senten

cia en segunda instancia )' el reo no se oponga a su 

otorgamiento. 

Cuando sean varios los ofendidos y cada uno de ellos 

pueda ejet"cer separadamente ln facultad de perdonar al 

responsable del delito y al encubridor, el 

perdón solo surtirá efectos por lo que hace n 

quien lo otorga .. 

El perdón solo beneficia nl inculpado en cuyo 

favor se otorgo, a menos que el ofendido 
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o el legitimado paro otorgarlo, hubiese 

obtenido la satisfacción de sus intereses 

o derechos, caso en el cual beneficiará 

a todos los inculpados y o su encubridor''· 

Aquí la causa de extinción es solo al derecho de 

acci6n, además poro ello debe existir el pcrd6n y el consenti

miento del ofendido. 

Esta cnusn de extinción se da solo en los delitos 

de querella de p~~te. 

e) Reconocimiento de inocencia e indulto.- El articulo 

96 del citado C6digo Penol, literalmente establece: 

'
1 Artículo 96.- Cuando aparezca que el senten

ciado es inocente, se procederá al reconoci

miento de su inocencio, en los t~rminos 

previstos por el Cbdigo de Procedimientos 

Penales aplicable y se estar& a lo dispuesto 

en ~1 Artículo 49 de este C6digo 11
• 

Respecto al indulto lo misma ley establece: 

''Articulo 94 .- El indulto no puede conceder-
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se, sino de sanción impuesta en lu sentencia 

irrevocable. 

''Articulo 98.- El indulto en ning~n caso 

extinguirá la obligación de reparar el daño 

causatlo". 

El indulto extingue la pena pero no la repa

ración del daño. 

f) Rehabilitaci6n.- La rehabilitación se encuentra 

contemplada en el artículo 99 del multicitado ordenamiento, 

en el cual podemos observar que no extingue la occi6n penal 

y si el derecho de ejcuci6n. 

11 Art1culo 99.- La rehabilitaci6n tiene por 

objeto reintegrar ol condenado en los dere

chos civiles, políticos de familia que 

hnb1a perdido en virtud de sentencia dictada 

en un proceso o en cuyo ejercicio estuviere 

suspenso". 

g) Prescripci6n.- La prescripci6n 

a la pena como a la acción penal. 
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los artículos 101 

Distrito Fcdernl seílalon: 

105 del Código Penol poro el 

"artículo 101.- La prescripci6n es personal 

paro ello bnstarA el simple transcurso 

del tiempo señalado por lo ley. 

Los plazos para la prescripción se duplica

rán respecto de quienes se encuentren fuera 

del territorio nacional, si por esta circuns

tancia no es posible integrar una everigua

ci6n previa, concluir un proceso o ejecutar 

una sanción. 

La prescripción producirá su efecto, nunque 

no la alegue como cxccpci6n el acusado. 

Los jueces la suplirán de oficio en todo 

coso, tan luego como tengan conocimiento 

de ella, sea cual fuere el estndo del proce-

so". 

"Artículo 105.- La acci6n penal prcscri.birá 

en un plazo igual al término medio aritméti

co de la pena privativa de lo libertad que 

señala lo ley para el delito de que se trate, 
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pero en ning~n caso menor de tres afias''. 

Respecto a la cxtincibn penal en la comisi6n <le delito 

a que se refiere el articulo 461 <le la Ley General de Salud, 

se o.tenderá a lo dispuesto por el articulo 60., deJ Código 

Penal para el Distrito Federal, el cual c8tablccc: 

"Artículo 60.- Cuando se cometa un delito 

no pre\' is to en este Código, pero sí en una 

ley especial o en ur, tr.:n:~dn intcrno.cionnl 

de observancia obligatoria en M'xico, se 

aplicarán éstos, tomando en cuenta las dis

posiciones del libro primero del presente 

Código en su caso, las conducentes del 

libro segundo. 

Cuando una misma materia aparezca regulada 

por diversas dcsposiciones, la especial 

prevalecerá sobre la general. 

Lo nnt.erior, a razón de que la citada ley \'igcntc, 

en el capitulo refcrent.e a la prescripción trata Únicamente 

la prescripción en los sanciones administrativas y no para 

los delitos que contiene la misma ley. 
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CONCLUSIONES 

1.- Todo ser humano, por el hecho de serlo, tiene 

el Derecho a que se protejo ~u salud. 

2.- El problema sanitario de la Naci6n ha sido objeto 

de un intéres constante, ya que desde los primeros régimenes 

revolucionarios se ha tratado de garantizar el derecho a la 

salud, n truvfs de los diverso~ C6dig0s citades en su ~rortuni-

dad, hasta la l1oy Ley General de Salud. 

3.- La adición al artículo 4o. Constitucional del 

"derecho a la protección de la salud" manifiesta el intéres 

común para apo)•ar los derechos individuales, lo que significa 

una garantía para un mejor futuro a nuestro país. 

4 .- La conservación de la salud, no es problema mera

mente médico, sino la resultante de las condiciones econ6micas, 

sociales y aún políticas de una comunidad. 

S.- Es acertado que para poder sacar los 6rgnnos 

o tejidos de seres humanos, del territorio nacional; se requie

ra de la autorización de la Secretaria de salud• ya que con 

ello se protege la salud, la cual es una condición fundamental 

para la obtención de una vida plena. 

130 



6.- Lus sanciones pnrn quien cometa las conductas 

descritas en el nrtículo en estudio 11ecesarias y adecuadas 

paro coaccionar psicológicamente a 1 os individuos n no cometcr

cl ilícito en comento y para, en su caso, castigarlos. 

7.- No obstante 10 apuntado en el numeral anterior, 

consideramos que la sanción penal no debe ser la Única meUida 

que el estnrlo tome p3rn snncion:n l3s conductas apunta::lus 

en el citado 3rtículo ya que una mayor vigilancia de índole 

administrnti\•a en los sujetos que abAndonen f'l país por aero

puertos internacionales, zonas frotiterizas y puertos marítimos, 

conllevarla a preve11ir este tipo de ilícitos. 

8.- Estamos de acuerdo que el legislador sancione 

a la tentativa y u la consumaci6n con la misma pena, ra que 

es inegable que la más de la veces se tenga desconocimiento 

e insuficiencia de pruebas para sancionar el delito consumado 

en este caso, pues los objetos materiales del delito, esto 

es, los órganos y tejidos humanos salen del pais cuando el 

delito ya se comcti6. 
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