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I.-Breves consideraciones y antecedentes de la Ley 

de Navegaci6n y Comercio Mar1timo. 

Durante mucho tiempo, el Derecho Marltimo fue con

siderado como una rama del Derecho Mercantil, y cuando -

auchos paises hablan ya reconocido su particular autono-

111a, promulgando leyes para la navegaci6n, M•xico, Pa1e_ 

de litorales enormes, principib a mostrar interes por 

el mar. 

En nuestro Pa1s debido al auge que ha tenido la nJ!. 

vegac16n y el comercio marlt1mo, se notb la !alta que hJ!. 

cia un ordenamiento juridico que fuera capaz de subsanar 

las lagunas que tenia el Código de Comercio. 

Pue hasta el año de mil novecientos sesenta y uno, 

que nuestros legisladores, en uni6n de un grupo de juri,!! 

peritos, se avocaron al problema de crear una ley que 

llenara esta necesidad en nuestra legislaci6n. 

En mil novecientos sesenta y uno, se llevaron aca

bo en la C!llnara de Diputados estudios p~climinares con -

objeto de unificar todas y cada una de las materias - -

que comprende el Derecho Uari timo¡ se reuni6 una coz..i---
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si6n integrada por representantes populares y por peritos 

en la materia y se llevaron a cabo consultas con los 6rg! 

nos administrativos que en una forma u otra estaban rela

cionados con cuestiones de dicha materia, el resultado iU 

mediato fue un proyecto de ley de navegaci6n mar1tima cu-

70 titulo original fue "Ordenanzas Maritimas". 

Dicho proyecto presentado por la comisi6n 1 con re-
cha veintid6a de diciembre de mil novecientos sesenta y -

uno contenta 482 articulos y su pr6logo declaraba lo si-

guiente: 

"H. Asamblea.- Para la formaci6n de esta iniciativa 

de Ley de navegacibn maritima, se considera la necesidad_ 

de establecer disposiciones convenientes que unifiquen y_ 

establezcan criterios que en parte ya ex~sten en el libro 

tercero de la Ley de Vlas Generales de Oomunicaci6n; que_ 

comprende diversos puntos de esta materia1 .as1 como en el 

libro tercero del 06digo de Comercio, y la parte relativa 

de la Ley Federal del Trabajo, adem6s de otras leyes y o~ 

denamientos que en desuso, anacr6nicas o dispersas, ento~ 

pecen la expansi6n de la navegaci6n y los servicios marl

timos 1 siendo necesarias normas especificas para confron

tar las necesidades actuales, a fln de fo~entar las acti

vidades de este ramo con la intervenci6n clel Estado y de_ 

los particulares. 

Por otra parte, la necesidad de esta Ley obedece a_ 

que la de Secretarias de Estado ha creado la autoridad m! 
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r1tima al señalar laa atribuciones de la Secretaria -

de Marina, por lo cu~l las anteriores disposiciones -

que perteneoien a otras esferas de competencia, resul

tan insuficientes, Asimismo, existe el antecedente de_ 

la Ley Org6.nica especial para la Armada, pero en mate

ria de Marina Mercante hace !'al ta un orden11I11iento e -

iDstl'U!llento propio para regularla. 

Con e! objeto de cumplir estos prop6sitos, y je

rarquizar la autoridad de la Secretaria de Marina, que 

emana del E~ecutivo y que se ejerce principalmente a -

travfls de las Direcciones de ltlarina Mercante y de la -

de Obras Maritimas, se crean las bases para establecer 

autoridades maritimas portuarias con sentido de llDB ag 

lllliniatraoi6n moderna de los puertos del paie, para prg 

porcionar con m~or eficiencia y seguridad los servi-

cios respectivos. 

Se ha considerado tambi6n indispensable propi- -

ciar el desarrollo de la marina mercante, dando espe-

cial atención a las bases esenciales de construcoi~n -

naval y al regimen del personal a bordo y en tierra, -

sin afección de sus derechos adquiridos, pnra la mayor 

seguridad del manejo de las embarcaciones y de los se~ 

vicios portuarios, Con los mismos prop6sitos, también_ 

se establecen las preferencias convenientes para las -

empresas maritimas nacionales y se estatuye e! regis-

tro PO.blico Mar1timo Nacional, asi como los sistemas -

de concesiones, contratos, permisos, servicios de re--
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molqua, dragado, salvamento y otros, y se adoptan sobre 

el comercio mar1timo las disposiciones de orden intern~ 

cional y nacional de orden pfiblico. 

Al re6Ularse las funciones de la autoridad marit! 

ma1 ae estima pertinente sentar las bases para coordi-

nar sus funciones con las autoridades en los ramos de -

salubridad, migrac16n, hacienda, comunicaciones asi co

mo las estatales y municipales, y con los intereses le

g1timos de los particulares, sobre todo para poderse -

afrontar los problemas de administración que se presen

ten en cada uno de los puertos del paia. 

Dentro de estos propósitos, la ley contempla tres 

tipos de relacionea1 las que corresponden al csmpo del_ 

derecho p6blico y de las que existen amplios preceden-

tas en las disposiciones contenidas en la ley de v1as -

generales de co11UJ1icaci6n¡ las relaciones jur1dicas de_ 

la autoridad con ios particulares, tB111bibn considerados 

en sl propio ordan11l111ento, y por flltimo las bases esen

ciales que el Estado debe considerar para las relacio-

nes entre los propios particUlares en sus intereses --

privados y que fundamentalmente sigan regidas por el O~ 

digo de Comercio en vigor. 

Por todo lo anteriormente expuesto, los autores -

de la iniciativa someten para su estudio y dictamen a -

esta H. Asamblea, el siguiente proyecto de Ley de nave

gaciOn Mari tima". 
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En virtud de que este proyecto result6 incompleto,

nuevBJ11ente en el año de mil novecientos sesenta y dos se

reanudaron los estudios encaminados a la creaci6n de la -

Ley vigente. 

Este proyecto de mil novecientos sesenta y dos pre

sent6 las siguientes caracteristicas: 

lo.- Se encontraba dividido en cuatro libros el pr! 

mero conten!a un s6lo titulo con disposiciones generales_ 

y dos capltulos que trataban,el primero de la aplicaci6n_ 

de la Ley en donde contenia disposiciones de car6cter ad

llliDistrativo y el segundo, hablaba del dominio marltimo, 

2o.- El segundo libro conten!a seis cap!tulos que 

ae refer!an a las autoridades maritimas, de los Puertos -

Nacionales .en los que hacia referencia a su administra--

ci6n y operaci6n y en dende se establecen bases para la -

administración tanto del Estado como de los Puertos li- -

bree 7 de los particulares, En el capitulo tercero del l! 

bro segundo se li;laban las normas generales a las que de

berla su;letar la navegaci6n maritima. 

El capitulo cuarto que es realmente el importante,

por lo que a esta tesis se refiere y al que le dedicamos_ 

un lugar especial 1 este capitulo trata ~or primera vez -

del auxilio del salvamento y de los naúfragios. Hacemos -

esta aclaraci6n en virtud de que este modesto proyecto ya 

ha diferenciado estas figuras juridicas que durante mu- -

chos años han sido motivo de polbmica y de no pocos proc! 
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sos. El hecho mu;y significativo de que no se he.ya unific! 

do el concepto de asistencia y salvamento, le proporciona 

a este proyecto en lo que a la materia de asistencia y -

salvamento se refiere un valor jur1dico y actual, que po

cas legislaciones tiene el orgullo de haber logrado, nue! 

tro proyecto se pone a la altura de este modo de los C6d! 

gos Holand6s, Alemln, Portugués, Italiano y Español, pai

ses de rancia tradici6n mar!tima y que México continuand~ 

una tr~ectoria de siglos, ha asimilado en esta legisla-

ci6n de carlcter internacional; posiblemente se antojara_ 

un poco exagerada esta afirmaci6n pero si tomamos en con

sideraci6n que nuestro pa1s, aun se encuentra mu;y lejos -

de ser considerado como un coloso en materia mar!tima, -

cuando menos ha tratado de aligerar en lo que a la mate-

ria juridica se refiere el desarrollo de su incipiente 111!. 

rina mercante, creando al efecto una legislaci6n que pro

cure allanar todos y cada uno de los problemas que en la_ 

prlctica se presentaran en este nacimiento. 

El capitulo quinto, trata de la matricula de aband! 

ramiento de los barcos y el capitulo sexto, contiene una_ 

serie de disposiciones para el Registro Pdblico mar1timo_ 

nacional. 

El libro tercero trata de las cosas del mar, consta 

de seis cap1tulos tambi6n y contiene disposiciones sobre_ 

la construcci6n de los buques, de la propiedad y coopro-

piedad, de los privilegios maritimos, de las empresas ma-
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r1timas 1 de las fortunas en el mar y del abandono de los -

buques; el titulo segundo del libro tercero nos hablaba de 

las personas que se encontraban relacionadas intimemente -

.con los buques como son los miembros que componen sus tri

pulaciones y los capitanes que los gobiernan. El titulo 

tercero del libro tercero se referia a los contratos de C,!! 

rllcter mar1timo, tales como el arrendamiento de las naves_ 

7 del fletamiento. Ademls conten1a disposiciones generales 

sobre el transporte de personas, de cosas determinadas 1 y_ 

de cosas ·en general; trataba este capitulo, de las modali

dades de la compraventa de carActer marltimo, del seguro y 

de las agencias mar1timas. El tltulo cuarto del libro ter

cero estaba dedicado en un capitulo 6nico a las aver!as -

grueeas. 

Por iU.tiao• el libro cuarto se refer1a a la activi-

dad hwaana a bordo y contenla disposiciones de orden labo

ral que refer!an las relaciones de los sujetos que laQoran 

en los barcos con los armadores. Este capitulo revestia ~

una importancia particular ya que venia a completar de ma

nera supletoria las disposiciones que a ese respecto exis

ten en la Ley Federal del Trabajo. 

Para la discusi6n de dicho proyecto se reun16 nueva

mente una comisibn de senadores que actuando con la colab~ 

rac16n de representantes de diversos sectores lo sujet6 y_ 

modific6 aunque no fundamentalmente, y se convirtió en Ley, 

publicluldose 6sta en el Diario Oficial del Gobierno de M~-
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xico el veintiuno de noviembre de mil novecientos sesenta -

y tr6s. 

Dicha ley con las modificaciones sufridas al proyecto 

que la precedi6 qued6 dividida igualmente, en cuatro libros. 

El l:lbro primero consta de un titulo fmico denominado 

disposiciones generales, el cual a su vez consta de un cap! 

tulo que se refiere a la aplicacibn de esta ley. 

El libro segundo tiene igualmente un 1610 titulo lla

aado del r6gimen administrativo de la navegaci6n: consta de 

seis cap1tul.os los cuales tratan, el primero de las autori

dades maritimas; el segundo, de los puertos; el tercero 'de_ 

las normas generales a que estl sujeta la navegaci6n marit! 

ma.; el cuarto, del auxilio del salvamento y de los naútra-

gios; el quinto de la matricula y abanderamiento y el sexto, 

del registro público mar1t1mos nacionales. 

El libro tercero trata del comercio mar1timo y tiene_ 

cuatro t1tulos: el primero de los cuales consta de seis ca

p1tulos que tratan de las cosas·, la construcci6n del nav!o; 

de la propiedad y coopropiedad de los privilegios mar!timos, 

de la empresa mar1tima, de la fortuna del mar y del abando

no de los buques: el titulo segundo, bajo la denominacibn -

de las personas, tiene capitules referidos a la tripulaci6n 

de los buques y a los capitanes. El titulo tercero, trata -

de los contratos y consta de cinco capitules: arrendamiento 

de las naves; fletamiento, modalidades maritimas de la com

pra-venta, seguro maritimo y agentes del naviero. El titulo 
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cuarto, se refiere 'flnicamente a los riesgos. tiene un so-

lo capitulo llamado de las aver1as gruesas o comunes. 

El libro cuarto tiene s6lo un titulo referido a las_ 

ll8Jliobras en los puertos. 

Los delitos consignados en esta Ley se encuentran en 

los art1culos 72 y 81 que a la letra dice: 

Articulo ?2.- Todo Capitin de buque que se encuentre 

pr6x1mo a otra embarcaci6n o persona en peligro, estará -

obligado a auxiliarlos y sblo podra excusarse de esta ob1! 

gac16n cuando al hacerlo implique peligro serio para su -

propio buque, su tripulacibn o sus pasajeros. 

El incumplimiento de esta obligac16n se sancionara -

por la autoridad Judicial Federal con el doble de la pena_ 

que para el delito de abandono de personas, establece el -

articulo 360 del Codigo ~enal para el Distrito y Territo-

rios Federales. 

Articulo 81.- La apropiaci6n de loe restos de un na~ 

tragio serl considerado y se sancionaré como robo. (Arti-

culos 367 y 370 del .C6digo Penal para el Distrito y Terri

torios Federales). 

Ahora bien, las disposiciones que en materia de aux! 

lio, salvamento y de naufragio estlul ubicadas en el cap1tu 

lo cuarto del lirbo segundo de la Ley de navegaci6n y co-

mercio mar!timo. Estas disposiciones se encuentran conten! 

das en diecis6is articulos que comienzan del articulo 72 -

al 8? y que trata: 
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En primer t~rmino de la obligaci6n de los capita-

nes de prestar auxilio a cualquier persona, incluso enem! 

ga, que se encuentra en el mar en peligro de perecer. 

Este artfoulo al mismo tiempo establece normas bajo 

las cuales la obligaci6n de prestar auxilio deja de ser -

exigible y es cuando, al prestar el servicio de salvaJDen

to implique serio peligro para su propio buque, tripula-

ci6n o pasajeros, tambi~n se establecen las sanciones pa

ra todo aquel Capital que pudiendo realizar el auxilio o_ 

salvamento se negara a hacerlo la sanci6n es el doble de_ 

la pena, que para el delito de abandono de personas esta

blece el articulo 390 del C6digo Penal para el Distrito y 

Territorios Federales. 

Por su parte, el articulo ?3 nos habla de las obli

gaciones que entrañan la prestaci6n del auxilio y determ!, 

na que las autoridades o cualquier persona que se encuen

tre en posibilidades de impartirlo podr~ prestar este set 

vicio; taJDbién establece que la omisi6n de dicho auxilio_ 

se castigara con una pena igual que la establecida en el_ 

art1cu1o anterior. Con respecto a este articulo, es de -

mencionarse que salvamento es un término mls amplio que -

auxilio, pues es incuestionable que si un buque ha naufr!. 

gado ya no se le podr! auxiliar, sino que en todo caso se 

tiene que hablar de salvamento, no de auxilio, atento a -

que la tmica posibilidad de prestar auxilio como tal, so

lamente se daria en el caso del auxilio de personas, pero 
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esto en si ya implica dentro de la clasificaci6n de las -

asistencias un salvamento; el concepto generalmente acep

tado acerca del salvamento y del auxilio es el que se re

fiere al peligro inminente y otra es la que se l.'efiere a_ 

un hecho consumado, como es el caso de un naufragio. 

El articulo 74 hace menci6n a las facultades de ocy 

pac16n o de uso que las autoridades proporcionan a los 

particulares en las maniobras de salvamento o auxilio. 

Desde luego, es posible que se deba de ampliar un_ 

poco mls este articulo, ya que, en la pr6ctica se po- --

4r1an cometer una serie de abusos, pues, al facultar a -

un particular e invadir u ocupar propiedades a~ena.s,1 se_ 

podr!an causar daños a propiedades de particulares y ~º

se ha previsto la reparaci6n de estos daños, a'6n cuando_ 

la.reclamac16n de tatos podrian hacerse por la vialegal 

necesaria, se considera que no estarla por demls adicio

nar este articulo con alguna disposic16n que le garanti

zara a los terceros una remuneraci6n por los daños y pe¡ 

juicios que se les causaran por este motivo. Ademls, to

dos los gastos y erogaciones que se realizan en toda ma

niobra de auxilio o salvamento, deben ser cubiertos en -

su totalidad por las compañ1as aseguradoras o por el ar

mador propietario del buque en peligro en caso de que su 

barco no se encuentre asegurado. 

El articulo 75 dice que la organizaciOn y direc- -

ci6n del servicio de salvamento corresponde a la autori-
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dad maritima,·pudiendo autorizar a los particulares a és

ta, siempre que cumplan con los requisitos que se les im~ 

pongan con base en las leyes y re~lamentos. 

Esta disposición se antoja un poco fuera de toda l~ 

gica, ya que, hay ocasiones en que las maniobras de salv! 

mento se tienen que realizar de inmediato sin esperar a -

que las autoridades maritimas tomen conocimiento de los -

hechos, ya sea, por la premura del tiempo, o bien por las 

necesidades imperiosas del caso; por otro lado, el hecho_ 

, de que se obligue a los particulares a cumplir con cier-

tos requisitos de ley, marca un adelanto notable en la m! 

teria, pues anteriormente, cualquier buque que prestaba -

un servicio de asistencia maritima, se sentia con derecho 

a cobrar por esta maniobra, remuneraciones por concepto -

de salvamento maritimo, cuando que en la realidad el bu-

que con el que se habla prestado la asistencia no contaba 

con los elementos necesarios para realizar dicha manio- -

bra, este articulo no habla en absoluto de los casos en -

que un barco cualquiera pueda, en un momento determinado, 

·realizar una maniobra de salvamento apremiado por las cit 

cunstancias o bien, una maniobra de auxilio o asistencia_ 

sin que sea sancionado por las autoridades marf.timaa, - -

pues se puede dar el caso, es m~s, casi siempre se da el_ 

caao de que un buque en alta mar se pierda por no aUJti- -

liarlo de inmediato, esto es, si un barco que no est~ de

dicado exclusivamente a maniobras de salvamento, puede --
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prestar la asistencia necesaria para salvar a un buque de 

un daño mayor, seria incomgruente esperar de las autorid! 

des competentes, el permiso respectivo. 

El articulo 76 habla de que el aU:xilio de los bu- -

ques en la zona portuaria será encomendada a las autorid! 

des mar!timas, las cuales podr!n emplear los elementos -

disponibles a costa del naviero. 

El articulo ?? prev6 el monto de las indemnizacio-

nes; el citado articulo dice que dicha remuneraci6n ser&_ 

tomando en cuenta lo que previene la ley, los contratos -

respectivos, los usos, costwnbres y convenciones interna

cionales. 

Se ha propuesto al respecto, que se elabore un con

trato de salvamento tipo, pues para fijar la remuneración, 

se tiene que tomar en cuenta una serie de circunstancias_ 

bajo las cuales se prest6 la asistencia, o se llev6 a ca

bo el salvamento, es decir, a mayor grado de dificultad -

en cada caso, mayor remuneraci6n, pero siempre el importe 

de esta remuneraci6n deber! ser pactado bajo estipulacio

nes contractuales, cuando se pueda establecer por escrito 

y en todo caso, mediante peritajes de las propias autori

dades mar!timas; adem!s, la base de estas remuneraciones_ 

tendrl que estar reglamentada y siempre deber! de haber -

un tope minimo y un mAximo, pues en no pocos casos de - -

asistencias maritimas las pretensiones de los salvado»es

son completamente exageradas y fuera de toda idea de equ! 
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dad y justicia. 

El articulo 78 habla de que en caso de salvamento, 

se !ormarl un inventario de los objetos salvados. 

No se hace menci6n de que ésto es con ob~eto de S! 

gantizar en todo o en parte los gastos ocasionados por -

la maniobra de salvaJDento. 

También establece este articulo, que los equipajes 

de los pasajeron y tripulantes del barco auxiliado serin 

entregados a sus propietarios, representantes o herede-

ros. 

El articulo 79 se refiere al t~rmino de la pres- -

cr1pci5n y dice "toda acci6n derivada del auxilio y sal

vamento prescribirl en los términos de las leyes respec

tivas". 

Este articulo era m~s explicito en el proyecto ya_ 

que en 61, establecía que dicha prescripci6n seria des-

pu6s de haber transcurrido dos años desde la fecha en -

que se hab!a realizado el salvamento o prestado una asis 

tencia venia a suplir el articulo 1043 de nuestro actual 

C6digo de Comercio en el cual el t6rmino de la prescrip

c16n es de un año contado a partir de la fecha en que se 

h~an terminado las labores de socorro o salvamento; y -

es el que encuadra en la redacci6n actual del articulo -

por ser el c6digo de comercio supletorio d~ esta ley de_ 

navegaci6n; pero como en este sentido nuestro proyecto -

segu1a los lineamientos de la convencibn para la unifiC! 
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ci6n de determinadas reglas en materia de auxilio y salv! 

mentos marítimos celebrada en Bruselas en el alio ele mil -

novecientos diez y que en su apartado nfunero diez establ~ 

. ce el t~rmino de dos iiios al ir,ual que nuestro proyecto -

y como dicha convenci6n fue ratificada por el Gobierno de 

Mhico y por lo tanto pas6 a ser supletoria de esta ley -

se llega a la conclusi6n de que el t~rmino para la pres-

cripci6n es de dos años por ser la d.isposici6n contenida_ 

en la convenci6n de Bruselas derogatoria del articulo 

1043 fracci6n VII del C6digo de Comercio actual. Esta mo

dificaci6n viene a ser el esfuerzo en pro de la unifica-

ci6n de los diversos criterios para la unificaci6n de las 

reglas generalmente establecidas en materia de salvamen-

tos o asistencias mar1timas. De no existir lo anterior -

tendriamos que recurrir a las reglas de prescripci6n del_ 

C6digo Penal. 

Los art1culos 80 y 81 se refieren a la propiedad -

del buque en un naufragio y de los restos que quedan des

pu~s del siniestro; también hacen referencia a las sanci2 

nes a que. se puede hacer acreedora la persona o personas_ 

que se apoderen de los restos de un naufragio sin tener -

derecho a ellos; en este caso, la ley establece la pena -

del robo. 

El articulo 82 hace referencia al descubrimiento y_ 

salvamento de los restos de un naufragio y el 83 estable

ce la obligaci6n de parte del armador y naviero a. ~ubrir_ 
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los gastos que se hayan efectuado por este concepto. 

El articulo 84 prev6 la posibilidad de que no se -

presentare en el término de 30 dias ningün armador o na

viero a reclamar los restos salvados y en cuyo caso, se_ 

procederl al remate de los bienes salvados con objeto de 

cubrir hasta donde sea posible el importe de los gastos_ 

efectuados por parte de la persona o personas que hayan_ 

intervenido directamente en el salvamento. 

El articulo 85 hace referencia a que los bienes -

sal vados quedarlan en garantia para el pago de los gastos 

que se hayan efectuado en las diversas maniobras siempre 

que estas ll8!liobras de asistencia o salvamento tengan un 

resultado ~til. 

En este mismo articulo se habla de contratos de -

salvamento o de convenios, cosa realmente notable, pues_ 

se ve que ya se legaliza este tipo de operaciones que.-

antes eran mlJ1' dificiles de resolver; en nuestro medio -

pisiblemente serl necesario el establecimiento obligato

rio de este tipo de contratos ya que la costumbre que se 

ha establecido en nuestro medio hace casi imposible el -

cumplimiento de esta disposici6n. En la actualidad se -

han empezado a establecer pequeños consorcios entre arm~ 

dores, con objeto de prestarse ayuda mutua en casos de -

asistencias en el mar, pero, el establecimiento de un -

contrato que reglamentara estas asistencias o salvamen-

tos. si es de suma importancia, pues no en todos los - -
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puertos de nuestro Pa!s, se hn establecido esta costumbre. 

El tq:>t1culo 86 trata sobre los naufrBgios ocurridos 

en las zonas portuarias, o en ar,uas de jurisdicción naci2 

nal y que constituyan un serio peligro para la navegaci6.n, 

la autoridad mar!tima dando un plazo prudente al propiet! 

rio de la embarcaci6n para retirarla del lugar donde se -

encuentra y en caso de que no cumpliere con esta obliga-

ci6n, los restos abandonados pasar1an a ser propiedad de_ 

la Naci6n. 

Por dltimo el articulo 8? que trata del aborda3e -

ocurrido entre buques de navegaci6n mar1tima o entre gs-

tos y buques de navegaci6n interior y debido a ello, las_ 

indemnizaciones que surjan por raz6n de daños causados a_ 

los buques, a las cosas o a las personas que se encuen- -

tran a bordo se regW.ar!n conforme a las normas interna-

cionales sin que deban tomarse en cuenta las aguas en que 

el abordaje haya tenido lugar. 

»e este breve comentario, pasar~ a comentar el pro

;recto de 06d1go lv~ar!timo uniforme para los paises centro

americanos que es muy similar a nuestra ley y en cierto -

modo sirvi6 de antecedente Pll'ª la elaboraci6n de la misma. 

II.- Proyecto de C6digo Maritimo Uniforme para loo_ 

Paises Centroamericanos. 

Este proyecto data del año de mil novecientos cin--
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cuenta y seis y como ya dije, se le puede considerar co

mo el precursor de nuestra actual ley de navegaci6n y c~ 

mercio mar1timos. Lamentablemente se trata de un cOdigo_ 

sumamente pequeño en sus alcances, ya que no es tan ex-

tenso como el nuestro, trata algunos de los puntos que -

el nuestro, pero no todos. 

Respecto a la materia que me ocupa, contiene algo_ 

que si ea particularmente interesante, en el capitulo r1 

terente a los sucesos del mar, establece ya como nuestra 

ley, una diferencia especifica entre tres figuras jurid! 

cas diferentes, ya que al referirse al tema dice: Del -

salvamento, del auxilio y de los naufragios; se ve, de -

inmediato, que los juristas que intervinieron en la ela

boracion del proyecto, se percataron de la necesidad de_ 

establecer dicha diferencia, pero inexplicablemente, le_ 

dedicaron muy pocos articulos al tema, por lo que, al -

comparar este proyecto con nuestra ley, saltan a la vis

ta las lagunas que existen. 

De cualquier manera, este proyecto constituye por_ 

decirlo as!, !a piedra de toque sobre la cual se trabajó 

activamente para dar nacimiento a nuestra actual ley. 

Actualmente se trabaja en la elaboraciOn detiniti

va del codigo uniforme para los paises Centroamericanos, 

dada la importancia que tendrá el comercio mar1timo al -

establecerse la zona del libre comercio entre todos los_ 

paises centro y sudamericanos y será necesario contar --
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con los medios legales suficientes para subsanar, cua~ 

do se presenten, !os problemas de esta 1ndole y evitar 

en lo posible diferencias provocadas por los sucesos -

del mar que con toda seguridad se pronuciran. Una CQSa 

que es singularmente signiricativa es que con el naci

miento de una ley unirorme en esta mnteria, para un -

grupo más o menos homogéneo de paises 'qu~ hablan el -

mismo idioma, se puede considerar como un adelanto en_. 

materia jurídica. Es sabido, que los paises Centro Am! 

ricanos, nunca se ponen de acuerdo en los tratados de_ 

car!ct~r internacional, y sin embarco, por lo que res

pecta al proyecto, hubo una aceptaci6n unAnime y lo -

que es m!s, existe el proyecto de uniformar no solamea 

te esa ley, sino todas las dem!s leyes con objeto de -

hacer m!s f!ciles todos los trámites de orden legal. 

A.continuaci6n comentarb cada uno de los articu

lo& que componen el titulo IV referente a el auxilio,

el salvamento y los nautragios haciendo la aclaraci6n_ 

que los cuatro primeros art1culos estb.n dedicados ex-

clusi vamente a los auxilios y salvamento mar!timos y -

los naufragios est&n contenidos en seis articulos por_ 

separado en un cpaitulo como se podrá notar; la cabeza 

del titulo es igual a la de nuestra ley, pero ya en el 

contenido varia notablemente como se vor! m!s adelante. 

El articulo primero de este proyecto determina la 

aplicaci6n en todos sus t~rminos de la convenci6n de --

Bruselas para la tmificación de determinadas reglas en_ 
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materia de socorro, auxilio y salvamento marítimos. 

Desde luego, pienso que el t1otivo de unificar tE, 

dos los criterios al respecto de los paises centroame

ricanos, fue para evitar contradicciones que podrían -

surgir con motivo de la aplicaci6n del nrticulo 15 de_.. 

la propia convenci6n, cuando se trate de asistencias -

·de barcos jurisdiccionados a Wl mismo pa!s y tambi~n -

se ha cometido el error original de unificar los crit! 

rios de salvamento, socorro y auxilio marítimo, confua_ 

di~ndolos como una misma figura jurídica. 

El articulo 2o. de este proyecto es solamente -

una transcripci6n del articulo d~cimo primero de la -

propia convenci6n antes mencionada¡ este art1culo sale 

sobrando ya que en el articulo lo., ya se estableci6 -

la aplicaci6n de las disposiciones de la convenci6n y_ 

como no se especifica qu~ artículos son los que se -

aplicarin, se supone que se refiere a la totalidad de_ 

la misma por lo que la inclusi6n del articulo d~cimo -

primero es una redundancia que no tiene objeto. 

El articulo 3o., es muy parecido al articulo 73 -

de nuestra ley con la diferencia de que en este artic~ 

lo no se establecen sanciones cuando no se cumpla con_ 

la obligaci6n de prestar la asistencia. En nuestra ley 

se castiga esta omisi6n, como abandono de personas; en 

cambio en este proyecto no se establece dicha sanci6n, 

pero el articulo d~cimo primero que ha sido transcrito, 
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en su totalidad por este proyecto hu sido adicionado -

precisamente con dicha sanci6n. Posiblemente esta adi

c16n haya sido la causa de que transcribieran dicho 8!: 

ticulo pero a mi modo de ver pudieron establecer en un 

articulo apart~ las sanciones por estas omisiones. 

El articulo 4o., se refiere a la invasi6n de pr~ 

piedades ajenas cuando tuere necesario para la presta

ci6n de auxilios y salvamentos maritimos. Este articulo 

concuerda con el titulo de nuestro articulo ?4. 

Referente al capitulo de los naufragios, el art! 

culo primero trata sobre la propiedsóde los buques na~ 

tragados o de sus restos, solamente cambia la redac--

cibn de este articulo al principio de la exposici6n, -

ya que, en este pro,-ecto se habla 11 la propiedad de los 

buques" .,., en nuestra ley, en el articulo 80 se dice:_ 

"el dueño del buque o buques en lo demb son exactamen 

te iguales. 

El articulo 2o., se refiere al descubrimiento .,. _ 

salvamento de los restos de un naufragio y de la obli

gaci6n de poner a disposici6n de las autoridades mar1-

timaa dichos objetos,; este articulo es textualmente -

id6ntico al articulo 82 de nuestra ley. 

El articulo Jo., contiene una sanci6n para aque-
.. 

11a persona que se apropiare de los restos de un nau--

fragio, este articulo corresponf.e al número 81 de nue~ 

tra ley, con la diferencia que er. 6sta, dicha apropia-
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ci6n se castiga como robo sim1ile y en el presente pro-

yecto se considera como robo en despoblado. 

El articulo 4o., nos habla de loa derechos a la -

remuneraci6n a que se hace acreedor la persona o perso

nas que realicen las labores de salvamento de los res-

tos de un naufragio. Este articulo con al~os cambios 

en su redacci6n pero que no alteran ni el fondo ni el -

contenido del mismo, corresponden a lo dispuesto en el_ 

articulo 83 de nuestra ley. 

El articulo 5o., establece un tl!rmino de 30 dias_ 

para que la persona o personas que se consideren con d! 

rechos sobre los bienes salvados, acudan a rescatar di

chos bi.enes ante las autoridades mar1timas. Este art1c~ 

lo concuerda con el articulo 84 de nuestra ley. 

El articulo Go., nos habla de los naufragios que 

hubieren ocurrido en aguas territoriales o interiores,

Y cuyos restos constituyen llll serio peligro para la na

vegaci6n y establece un plazo razonable para que los -- · 

navieron o propietarios de los restos procedan al reti

ro de los mismos en c~o caso la autoridad aarlt:laa lo

harl a cuenta de ellos. Este articulo corresponde igua!, 

mente con el articulo 86 de nuestra ley hablando estade 

aguas de jurisdiccibn mexicana. 

Es posible que este proyecto a que se ha hecho r~ 

terencia aun le falta mucho :para ser considerado como -

verdadero texto de legislaci6n mar1tima, pero las fa- -
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llo.s y lns lnr;un::i.s que 11ucliern tt"nrr r:C'lll to('::t sr:., ·urVad_ 

se subsanan con e·1. estnblecimiento ,~e or(1er~'..'l.:nientor ':1;e_ 

reglamenten cada uno <'e los c:ip1tu1os '1 11ue se h;! hecho_: 

ref Prcncie.; i:;or lo que respecta n1 snl vamento o rnbo bien 

al capitulo Cledicado a los sucesos e.el rnur no oe fijo.n -

las condiciones en las cuHles deberh. prestarse dicho sal, 

vamento; se habla de la oblic;aci6n Cle prestar la asis- -

tencia o el salvamento mfi.s no (~e las oblir;11ciones ~ue 

contrae la :persono. a la que se realiza el oalv:u.Jento, no 

se fijan tampoco las t3.rifas máximas de las r0mtmcracio

nes por concepto Cl.e socorro o sal vnmento; si bien es - -

cierto que la convenci6n Cle Bruselas en su articulo 2o., 

establece que el monto rle ln reouneración no po''rh ser -

mayor 1ue el valor de los objetos sal Vt1dos,:pero eE:ta 1'i

jaci6D de un limite máximo parece un tanto absurda ya -

que si un armador propietario del buque siniestrado va a 

pagar una cantidad ig11'il al valor del buque no tiene ca

so que hega este desembolso dado nue con el dinero que -

va a pagar, puede muy bien costeE:.r la construcci6n de un 

nuevo buque. 

III.- La Oonvenci6n de Bruselas. 

En el a.üo de mil novecientos diez, veinticuatro pa!, 

ses suscribieron el texto Óe la convencibn :pura la unifi

caci6n de determinadas rer;las en :aateria de auxilio y sa! 
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vamentos maritir.ios en la ciudnd a.e Bruael:.is r~ngicn. -

Esta convenci6n tuvo como objeto priraordial prevenir -

los conflictos ele leyes en materia de asintencia, con_!! 

ta de diecinueve articulas que se refieren a lo sigui~n 

te: 

Articulo lo.: El auxilio y el salvamento de bu-

ques de mar en peligro; de objetos que se encuentren a 

bordo, del flete y del precio del pasaje, asi como los 

servicios de la misma naturaleza que se presten entre_ 

navios de mar y buques de navegacibn interior, quedan

sometidos a !as disposiciones siguientes, sin que esto 

de lugar a distingos entre estas dos c!ases de servi-

cios, ni a tener en consideraci6n las aguas en que se_ 

prestaron. 

El articulo 20., especi1'ica que: todo acto de -

auxilio o de salvamento que haya tenido un resultado -

~til, dark lugar a una remuneración equitativa, ademis 

se habla de que no corresponc.era ninguna remuneraci6n_ 

si el servicio prestado no hubiere tenido un resultado 

fltil y de que en ning6n coso se pagar& una suma mayor_ 

que el valor de los objetos salvador. 

Este articulo no hace otra cosa que exigir la o~ 

tenci6n del resultado ~til en una condici6n imprescin

dible para que pueda reclamarse el salario; a pesar de 

este texto lef5al, parece indudable que la existencia -

de un resultado útil, no tiene por qu~ constituir un -
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elemento esencial de la asistencia, a falta del cual, ln 

operaci6n degenerar!.a en un negocio distinto, pero como_ 
, 

no tiene por qu~ considerarse una disposici6n de orden -

p~blico, cabe suponer que las partes pueden derogarla, -

e3tipulando que alguna compensaci6n será debida a6n en·

ausencia de todo resultado !ttil, es muy cierto que en -

ocasiones en que se presten servicios de asistencia a un 

barco que se encuentra en peligro, mucha~ veces no se l~ 

gra un resultado ~til, y seria injusto para el buque saJ:. 

vador, que despu~s de haber realizado maniobras y traba

jos extraordinarios, no le fueran compensados cuando me- ' 

nos parte de esos trabajos¡ esto no· quiere decir que las 

condiciones del pago de la remuneraci6n no deban estar -

estipuladas en· los contratos r~spectivoR, sino que apli

cando la ley o mejor dicho la Oonvenci6n textualmente, -

los buques que se dedicaran al salvamento esperar1an pr! 

cisamente el momento para prestar este servicio y no una 

simple asistencia, pues en el ~rimer caso estarían segu

ros de recuperar cuando menos los restos del bu~ue que -

hubiera sufrido el percance y en el segundo caso podr!a_ 

existir la posibilidad de no poder realizar una asisten

cia con resultados satisfactorios y no obstante el costo 

de las maniobras, el buque que presta esta asistencia no 

tendria derecho a una rernuneraci6n en virtud de l ~ el ~u-

sula No cure no pny, ya que el 1irimer inciso de este ar

ticulo es la traducci6n lee;al de la fórmula tr:Jclicional_ 
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mente empleada. en las Ol)Hracio1rns el.e asistencia y ;_iue se 

sintetiza precisamente en esa ex11resión inslcsa. 

El a:rticulo )o. de la Convenci6n nos habla el.:: la -

negativa a la ~emuneraci6n, a aquellos buques que reali

cen salvamentos en contrn de ln voluntad del buque asis

tido; esta dis11osici6n est6. banada en el hecl.o de ciue a!, 

gunas veces el buque que presta la asistencia p~etcnda -

cobrar salarios exorbitantes al propie:tario 9-el buque 

asistido por lo que se estableci6 en la Convenci6n el d~ 

r~cho de escoger al buque que debiera prestar esta asis

tencia. 

El articulo '~o., sontiene una innovn.ci6n en lo que 

a asistencia marítima so refiere¡ esta innovaci6n inex-

plicablemente no fue incluida ni en el proyecto del C6di 

go Mar1timo uniforme para los paises centroamericanos ni 

en nuestra ley; .se trata de la asistencia manifestada en 

forma d.e remolque¡ aun cuando en el texto habla de auxi

lio o salvamentos de nav1o remolcado, establece cunndo -

menos una distinci6n que por si s6la, dif erenc1n las 

tres figuras juridicas y es precisameni;e el hecho de ha

ber o no prestado servicios excepcionales. 

Este hecho por demlls significativo ya fue tratado_ 

anteriormente y se establecieron al¡junes tle las d.iferen

cias ent1~e una figura juridica y otra, en el co.so de la_ 

asistencia, el daño aun no se ha producid.o; la asisten-

cia puede consistir en un remolque inclusive, pero en el 
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salvamento, el oaño ya se produjo y lo m!co que se pg, " 

drl salvar serb partes rlel buc1ue, lo que quede de ~l, 

o bien el buque completo después <le un trabajo extraot 

dinario que no puede ser de ninguna manera un remolque, 

porque se podr! remolcar un buque que a6n puede nave-

gar, m~s no se podr! realizar esta maniobra cuando el_ 

buque siniestrado haya perdido sus facultades de flot! 

bilidad y por lo tanto ele navegabilidad. 

El articulo 5o., establece la remuneraci6n a-fin -

en el caso de que el socorro o salvamento se haya rea

lizad.o entre barcos del mismo e.rmaa.01•; desde luego, en 

el texto ele la convenci6n no se especifica a quib se_ 

le va a pagar dicha remuneraci6n, se supone que a los_ 

tripulantes del buque que realiz6 la asistencia. El og 
jeto primordial de la misma, ha de repercutir en el 

contrato de seguro del buque auxiliado, solamente ten

drln derecho a la remuneraci6n los miembros de la tri

pulaci6n del buque salvador, pero no los tripulantes -

.del buque auxiliado, pues ~stos se encuentran obliga-

dos en virtud del contrato de ajuste; es mA.s, en la -

prlctica, en nuestro medio, la remuneraci6n se mani--

fiesta como una gratificaci6n a la tripulaci6n, pero -

no por concepto de remuneraci6n. 

El.articulo 6o., hace referencia al importe de -

la remuneraci6n que ser! fijado por las partes med.ia.n-
,:~r 

te contratos previos o en su defecto por el juez. -
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Aqui es donde surge el principal problema, cuando se 

trate de un salvamento en forma, posiblemente, tanto el 

armador como el salvador, se pueden dar cuenta de la s! 

tuaci6n del buque siniestrado, y se puede calcular mAs_ 

o menos con poco marf,en de error a cuánto puede ascen-

der el monto de la remuneraci6n; en cambio en el caso -

de asistencia, como este servicio se presta de inmedia

to, a veces sin conocimiento <lel armador dueño del bu-

que auxiliado, la remuneraci6n oeber! ser fijada de - -
' 

acuerdo con el servicio prestad.o, teniendo en cuenta una 

serie de circunstancias, tales como: el tiempo emplea-

do, el peligro corrido, los daños sufridos, los que se_ 

evitaron, en fin, unn serie de detalles que no se pue--· 

den saber de antemano por no conocerlos-ninguno de los_ 

sujetos que intervienen directa o indirectar:iente en ln_ 

asistencia; el articulo esM. adicionarlo con disposicio

nes acerca de la proporci6n que le corresponde a cada -

uno de los que intervinieron en las labores ne salvame~ 

to, se contratar! a una o varias personas para que rea

licen el salvamento, en la asistencia, puede tratarse -

solamente de un buque y en todo caso no hay problema.. -

Tambi~n se encuentra una disposici6n que remite a la -

ley nacional en los casos de repartici6n entre el arma

dor, el capit~ y las personas que realizaron el salva-

mento. 

El articulo ?o., contiene una disposici6n que an~ 



-29-

la los contratos celebrados bajo coacci6n C.ebida ulmom:-~ 

to de peligro, para evitar condiciones poco equitativas_ 

para el buque auxiliado, este articulo reviste mucho im

portancia pues, es frecuente <1ue por las necesidades del 

momento, el buque que realice el salvamento le impensa -

al dueño del buque auxiliado condiciones leoninao r:_ue -

dadas las necesidades del momento 5eneralmente son acep

tadas, a'dn cuando la convenci6n no especifica la diferea 

cia entre asistencia y salvamento, de manera clara y ad~ 

m&s unifica ambos conceptos en el presente caso, sucede_ 

a la inversa que en el articulo se~undo, aqu1 se refiere 

en exclusiva a la asistencia inmediata., m!s no al salva

mento, pues en la asistencia, el servicio se tiene que -

prestar bajo condiciones de peligro inminente de un daño 

mayor o incluso de naUfragio, y las condiciones de la -

asistencia pueden ser fi~adas ele manera arbitraria :por -

el que realice dicha asistencia; en el salvamento el ar

mador propietario del buque siniestrado, m!s o menos sa

be el estado en que se encuentra su buque y m~s o menos_ 

puede estimar a grosso modo el monto de la indemnizaci6n, 

por lo que, las condiciones leoninas posil,le1aente ni op~ 

ren, ya que el monto de la remuneraci6n ser! fijada de -

com-Gn acuerdo m~s o menos sobre un·i. base justa, y on el_ 

otro caso, una de las partes ser!n la que fije· las condi 

oiones leoninas, este capitulo bien re~lamentado~ puede_ 

ser de mucha utilidad pnra fijar lns tarifas por. concep-



-30-

to de asistencia maritima, para evitar en lo posible -

exigencias de tipo pecuniario que sean demasiad.o onero

sas para la parte afectndn. El mismo articulo contiene_ 

disposiciones respecto a la mala fe de las partos con -

objeto de anular los convenios que se hayan celebrado -

con vicios en el consentimiento o con seria reticencia_ 

de alguna de las partes. 

El articulo 80., establece que las condiciones de 

la remuneraci6n serán fijadas por el juez, tomando como 

base las circunstancias que' mediaron en el salvamento,

este es posiblemente uno de los artículos in!s imrortan

tes, de la Convenci6n; pues generalmente el (~ue deéide_ 

el. monto de la remuncraci6n es este funcion?.rio ~rG.bli-

co, que estudiar! en cada caso todas las circunstancias 

que mediaron en la asistencia o en el salvamento para -

determinar el monto de esta remuneraci6n. En este caso_ 

es necesario que las actas que sean levantadas en las -

capitan!an de Puerto que conozcan de los hechos, se - -

acompañen sendos expedientes de salvamento o de asistea 

cia con objeto de facilitar la labor del juez, que deb,2_ 

r! tomar en cuenta todas las circunstancias y re'!uj.si-

tos que se especifican en el texto del articulo y sobre 

todo, que deber§. ser auxiliado por peritos en lr.t mate-

ria. Contiene adem~s disposiciones aceren de las facul

tades del juez para reducir y aun suprimir los acrcchos 

o remuneraci6n en los cusos de 'lue, el monto d.e lo. remu 
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neraci6n se hubiere aumentado exhorbit5.ntemente !>Or de

fecto o mala fe de los salvadores o bien que los salva

dores aprovechAndose de las circunstancias cometieron -

actos de robo u otros actos fraudulentos; a-6.n cuando la 

redacci6n del articulo en su parte final es un poco in

congruente, considero que esta disposici6n s6lo es apl! 

cable al caso de asistencia ya que, si por culpa del 

barco que realiza la asistencia ya sea DOr impericia o_ 

mala re, el barco se pierde definitivamente, entonces -

si se aplicara esta disposici6n y adem!s existe la pos! 

bilidad de repetir en contra del propietario que reali

z6 la maniobra, pues se le puede acusar de daño en pro

piedad a¡Jena. 

El articulo 90., establece que no se tenor! dere

cho a Ulla re•lineraci6n en el caso de ~aber salvado vidas 

humanas, ya que esto es considerado como una caridad y_ 

no como una labor de salvamento material que dA lugar ! 

derechos remunerativos. 

El articulo 10º.,habla de la prescripci6n parar~ 

clamar la indemnizaci6n por concepto de asistencia o -

salvamento, contados a partir del dia en que terminaron 

las operaciones de asistencia o salvamento, en nuestro_ 

articulo 1043, fracci6n VII del C6digo de Comercio en -

vigor, la prescripci6n opera al año, en el proyecto un! 

forme para los paises centroamericanos, el t~rmino se -

ha unificado al de la Oonvenci6n cbn la salvedad de que 
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en este caso los 06di~os de CDnercio de estos Paises -

al ie;ual que el nuestro no hnu sido modificados al re! 

pecto y a6n se aplican las disposiciones del C6di50 de 

Comercio por virtud de lo establecido en el articulo -

15 de la misma Convenci6n. Asimismo este articulo est! 

blece las causas de interrupci6n de la prescripci6n y_ 

ademls lo adiciona con el caso de que el buque auxili! 

do no haya sido posible retenerlo en el Puerto Nacio-

nal. o Territorial para que pague los gastos ocasiona-

dos por la maniobra de salvamento o asistencia. 

El articulo d6cimo primero establece obligacio-

nes para los capitanes de prestar auxilio a cualquier_ 

persona o buque que se encuentra en peligro siempre y_ 

~uando este auxilio no ponga en peliBro la seguridad -

del buque y sus tripulantes. Este articulo fue inclui

do en el proyecto de C6digo I.laritimo uniforme para los 

paises centroamericanos fijando como nuestra ley, una_ 

sanci6n para el caso rle no cumplir con esta oblieaci6n 

de carActer humanitario y fija como pena a esta omi- -

si6n las sanciones previstas en el caso de abandono de 

personas. 

El articulo d~cimo segundo previ6 la sanci6n a -

que se hace referencia en el párrafo anterior Dero no_ 

fue establecida de manera obligatoria en la Oonvenci6n, 

sino que dej6 a criterio de las partes contratantes f! 

jar la tipificaci6n y sanciones respectivas. 
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El articulo d6cimo tercero deja en libertad a las -

partes contratantes de poder aplicar independientemente -

de la convenci6n los preceptos legales que en materia ma

r1tima 1 en particular de pesca ten~an establecidos cada_ 

uno de los paises. 

El articulo d6cimo cuarto excluye de manera e:xprre

sa 1 terminante a los buques de guerra o los buques de e! 

tado que se encuentren destinados exclusivamente a un seI 

vicio pflblico. 

El articulo dltcimo quinto fija las bases para la -

aplicaai6n de los preceptos contenidos en el texto de la_ 

convenci6n y especifica de manera clara que estos precep

tos serlo aplicables cuando los servicios sean realizados 

entre buques de distinta nacionalidad y remite a las le--

7ea nacionales cuando el buque que preste el servicio de_ 

asistencia o salvamento a otro que se encuentre en situa

cibn de necesitar dichos servicios pertenezcan ambos a un 

mismo estado o pais, para lo cual se aplicara la ley na-

cional 1 no la convencibn. 

El articulo d~cimo sexto establece la posibilidad -
• de que en un lapso de tres años contados a partir de la -

ratU:icacibn de la convención se podrán reunir nuevamente 

los paises firmantes con objeto de ampliar el texto de la 

convenci6n 1 aún proponer nuevas ponencias con objeto de_ 

aumentar. ta e srera de aplicaci6n de la misma. 

El articulo décimo s~ptimo establece las oondicio--
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nes bajo las cuales los paises que no firmaron la Oon

venci6n puedan adherirse a la misma. 

El d6c1mo octavo habla del t6rmino de ratifica-

c16n de la Oonvenci6n por parte de los estados contra

tantes, y 

El articulo dbcimo noveno fija las condiciones -

a que deben sujetarse los paises que deseen den\Ulciar_ 

la Oonvenci6n, para lo cual los efectos de dicha denun 

cia comenzarln a surtirse a partir de un año contado -

a la techa de dicha denuncia al Gobierno BelBa• 

Esta Oonvenc16n debi6 de haber establecido como_ 

obligatoria la reglamentaci6n por separado de las tres 

figuras a que se ha hecho referencia a saber auxilio,

sal vamento y nautraeios y de este modo los alcances de 

la misma hubieran sido m!s satisfactorios. 



CAPITULO SEGUNDO. 
PRESUPUESTOS. 

I.- Los presupuestos en la doctrina. 

Fue lanzini el primero que se ocup6 del tema, esta

bleciendo los lineamientos generales bli.sicos para el de

sarrollo y sistematizaci6n de la doctrina. Las opiniones 

al respecto se encuentran divididas, ya que los autores_ 

n1 siquiera se han puesto de acuerdo en relaci6n a acep

tar, o no, la existencia de los presupuestos. Un grupo -

de autores, encabezados por Maggiore, sostiene que di- -

chos presupuestos no son sino elementos esenciales del -

hecho. (l) 

Advierte Maggiore que esta indeterminaci6n concep

tual se debe a que todo lo referente al presupuesto en -

materia penal ha sido una trasposici6n apresurada de un_ 

dogma de derecho privado. 

Otros por el contrario, afirman que son aquellos -

elementos crono16gicamente anteriores y del todo extra-

ños al hecho y que, sin participar en la estructura in-

tr1nseca del delito, tienen valor esencial para su exis

tencia. Pero el problema no se extingue aqu!: todavla -

dentro del grupo de penalistas que afirman la existencia 

(1) Kaggiore. "Derecho Penal" Edit Teais. Bogot§.,1954. 
T. I. Pli.g 2??. 
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de !os presupuestos, hay contradicciones en lo relativo 

a la clasif1caci6n que de ellos se hace. 

De acuerdo con la tesis suscrita por Manzini (2)_ 

se estima, que los presupuestos se clasifican en: 

a) Presupuestos del delito, 

b) Presupuestos de la conducta o del hecho. 

Los presupuestos del delito, asienta el jurista -

Manzini, son aquellos elementos juridicos anteriores a_ 

la ejecuci6n del hecho, positivos o ner,ativos, a la - -

existencia o a la inexistencia de los cuales esta cond! 

cionada la existencia del titulo delictivo de que se -

trata. En tanto que los de la conducta o del hecho son_ 

aquellos elementos juridicos o materiales, anteriores -

a la ejecuci6n del hecho, cuya existencia es exigida P! 

ra que el hecho previsto por la norma constituya delito, 

opinan como &l Massari (3) y otros. 

Porte Petti t considera que los presupuestos a.el -

delito son aquellos antecedentes jur1dicos, previos a -

la realizaci6n de la conducta o del hecho descritos por 

el tipo, y de cuya existencia depende el titulo del de

lito respectivo. loa de la conducta o del hecho, agrega, 

son los requisitos juridicos o materiales, previos o n~ 

cesarios para que exista la conducta o el hecho, const! 

(2) 

(3) 

"Tratado de Derecho Penal" Edit. Ediar Buenos Aires, 
1948 Tomo II, Plg. 37 
"Le Dottrine Generali del deritto penali", Né.poli, -
1928. Pags. b5 y 66. 
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tutivos del delito. (4) 

En torno a esta clasiticaci6n, han surgido dos cg, 

rrientea: una, la que acepta, tal y como hemos expuesto, 

la tesis a estudio, y otra, que s61o acepta la existen

cia de los presupuestos de la conducta o del heoho1 ne

gando de manera definitiva a los relativos al delito en 

general. 

Loa que aceptan ambas categor1as de presupuestos_ 

lo hacen baslmdose, en primer lugar, en l_as diferencias 

que h~ entre los requisitos de unos y otros, y en se-

gundo 1 en los diversos resultados producidos por ausen

cia de ellos. 

Porte Pett~t, (5) con el prop6sito de hacer mls -

comprensible el tema, esquematiza el problema de la si

guinete manera: 

A. Presupuestos del 

ra) Elemento jur1dico '!'f variacibn 
delito b) Previsa la realizacibn~idel titulo 

J del hecho o de la con~f~el delito 
~ ducta. 
~ .... 
~ e) Necesario para la -

existencia del tity 
lo del delito. 

(4) "Apuntes del Derecho Penal" .• México, 19ó0. Pags. 
135."a 13?. • 

(5) "Progr8.lll.a del Derecho Penal". la. Edicion. l\lillxico 
196Q~Pig, 145. 



-38-
r 
a) Elemento juridico o 

mnterial 

B. Presupuestos de la con- b) Previo n la realiza- Inexisten-
ducta o del hecho 1-{ ci6n del hecho o de_ cia del h! 

., ... la conducta. "'cho o de -,, 
la conduc

~ 

c) Necesario para la --::,ta descri-
" existencia del hecho: tos por el 

o de la conducta de! tipo. 
critos por el delito. 

En este cuadro se pueden advertir las diferencias 

entre uno y otro tipo de presupuestos. Sin embargo, y a 

pesar de las evidencias presentadas por el Grupo de ju

ristas que sostiene la dualidad rle los presupuestos, t! 

nemos la opinión del destacado penalista Steffano - - -

Riccio (6) en el sentido de negar toda diferencia neci2 

nal y real entre los presupuestos del hecho y los pres~ 

puestos del delito, los cuales, considera, son una mis

ma cosa y representan los antecedentes indispensables -

para la eXistencia de un determinado hecho delictuoso • 

.ltirma Riccio que, por una.parte, la .falta de un_ 

presupuesto del hecho no implica s6lo inaplicabilidad -

de la sauci6n sino que produce la inexistencia del he-

cho mismo; por otra, el presupuesto del delito no cae -

solamente sobre el titulo delictuoso particular, sino -

ante todo, sobre la existencia del hecho, como previsto 

(6)"Los presupuestos del delito. Concepto y determina-
ci6n". Revista Jur1dica Veracruzana. Jalapa, Ver. -
M6xico. Tomo XII,n~mero 3, PaGs• 147 a 166. 
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en el titulo del delito. En esta forma, nos dice, los pre

supuestos del hecho y del delito pueden ser definidos como 

los antecedentes necesarios al hecho y al delito, que ha-

cen posible la realizaci6n oe ~stos y que se hallan fuera_ 

del nexo causal entre agente y acci6n, y de las relaciones 

entre ellos surge el delito. 

En realidad, continfla exponiendo el tratadista "si -

el delito es una acci6n antijuridica y culpable y el hecho· 

es el conjunto de los elementos materiales d-el delito, co

mo descritos por la figura legal; y si los presupuestos 

son los antecedentes necesarios del hecho y del delito, es 

16gico concluir que los presupuestos son elernetnos del he

cho, o aea elementos materiales del delito". 

Nosotros suscribimos la tesis propuesta por Riccio -

en el punto de no advertir diferencias esenciales entre -

las dos clases de presupuestos establecidos por la doctri

na, pero disentimos del autor en dos aspectos: primero, el 

que considera que la ausencia de los presupuestos siempre_ 

trae como resultado la no existencia del hecho previsto -

por el delito, y segundo, en donde afirma que los presu- -

puestos s6lo son elementos materiales del delito. 

En cuanto al primer punto, creemos necesario establ! 

cer que la ausencia de los presupuestos de la conducta o -

del hecho, 'linioos que aceptamos, pued·e dar como resultado_ 

lo siguiente: 

a) Inexistencia nbsoluta de delito. Como ejemplo te-
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nemos la falta de la demostración del contrato de matri-

monio precedente en el del~to de bigamia. 

b) Tentativa imposible por falta de objeto material. 

Un ejemplo lo proporciona la falta de embarazo, en el de

lito de aborto. 

e) La inexistencia de un delito, pero la presencia_ 

de otro. Ejemplo: la falta de parentesco en el parricidio 

deStl"1J1'e este delito, pero hace que se configure el homi

cidio. 

En lo concerniente al segundo punto, pensamos al h~ 

blar de presupuestos de la conducta o del hecho, que debe 

pensarse en que 6stos pueden ser tanto jur1dicos como ma

teriales. 

En relaci6n a la duplicidad de presupuestos, que no 

aceptamos, proponemos la siguient~ definicibn: 

Presupuestos de la conducta o del hecho, son aque-

llos antecedentes juridicos o materiales anteriores a la_ 

realizaci6n de la conducta o del hecho previstos en el t! 

po, y necesarios para la existencia y consumaci6n de un -

delito. 

Dejando aparte estas teor1as, surge en la doctrina_ 

italiana, la distinci6n entre presupuestos generales y -

presupuestos especiales, considerando como generales aqu! 

llos comunes a todos los delitos: 

a) La norma penal. 

b) El sujeto activo y pasivo; 
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c) La imputabilidad; 

d) El bjP.n tutelado. 

Como especiales se seinlan 1os que son propi~s de -

cada delit~ en particular. 

Nuestra opini6n estll acorde con esta clasificacibn, 

atenta la consiaeraci6n de ser lbgico el pensar que cada_ 

delito en especial tiene sus presupuestos propios e inde

pendientes de los comunes a todas las figuras delictivas. 

Esta distincion de los presupuestos es similar a la clas! 

ficaci6n que se hace de los elementos del delito. 

II.- l'resupuestos dentro de los delitos previstos -
" 

en .La Ley de Navegaci6n 1 Comercio Maritimo. 

En !os delitos en espe~ial a estudio los presupues~ 

tos del delito serlln: el abandono o falta de auxilio en -

que incurriera el Capitán de un barco pr6ximo a otro que_ 

se encontrara en peligro, siempre 1 cuando &ste estuviera 

en condiciones de proporcionar dicho auxilio; 1 la apro-

piac16n sin derecho que se hiciera. de los restos de un -

naufragio; en tales casos.los presupuestos del hecho se-

r1as naturalmente, la existencia de un buque en peligro -

inminente¡ que estuviera ubicado cerca de otra emoarca- -

ci6n, que pudiera prestarle auxilio y que existieran res

tos de un nau.rragio, los cuales pudieran ser objeto de -

aprop1aci6n. 
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Por lo dem,s, como ya dijimos anteriormente, uoso-

tros seguimos la tesis propuesta por Riccio en el punto -

de no advertir diferencias esenciales entre laa dos cla-

aea de presupuestos establecidos por la doctrina • 

• 



CAPITULO 'l'EROERO • 
LA. CONJ)TJOTA. 

I.-Aspecto positivo de la conducta en los delitos. 

La conducta es el comportamiento humano volunta-

rio 1 positivo o negativo, encaminado a un prop6sitoo 

El elemento material a ·que se refiere el articulo_ 

340 del C6digo Penal, denominado "Abandono de Personas", 

consi~te en un hecho, el cual engloba en su contenido la 

existencia de una conducta, un resultado subsecuente y -

una relaci6n causal entre aqu~lla y Aste. 

Porte Petit escribe: "Generalmento se señalan como 

elementos de la acci6n: una manifestaci6n de voluntad, -

un resultado 1 una relaci6n de causalidad. La manifesta

.c16n de voluntad la refieren los autores a la conducta 1 

no al resultado. Por ejemplo: Soler afirma que el estu-

dio d~ esa relaci6n no forma parte de la teoria de la a~ 

ci6n, sino de la culpabilidad. 

Welzel subray~ que la acci6n humana es, por lo -

tanto, un acontecimiento "finalista" y no solamente "ca!! 

sal" que la finalidad es "vidente", la causalidad es"oi! 

ga". En efecto, la conducta, en Derecho Penal, no puede 
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entenderse sino. conducta culpable. Por tanto, abarca: qu! 

rer la conducta y el resultado; de no ser as1 estar1amos_ 

aceptando un concepto de conducta, limitada a querer flni

camente el comportamiento corporal ••• "(l) 

Existen varios criterios con respecto a si la rela

ci6n de causalidad y el resultado deben o no ser conside

rados dentro de la acci6n. 

La raz6n de esa diversidad radica, se~ Castella--

nos Tena, (2) en el uso de una terminolor,1a variada, si -

al elemento objetivo se le denomina acci6n, evidentemente 

en ella se incltzye tanto el resultado como el nexo causal, 

dada la amplitud otorgada a dicho t~rmino; lo nismo cabe_ 

decir respecto a otros, tales como acto: conducta y hecho. 

Por eso Porte Petit (3) habla de conducta o hecho -

para 61 la primera no incluye un resultado material, mieB 

tras el segundo abarca tanto a la propia conducta como al 

resultado y al nexo de causalidad, cuando el tipo partic~ 

lar requiere una mutaci6n del mundo exterior. 

Como en la acci6n, en la omisi6n ha;y tambi~n una m~ 

Ditestaci6n de vollintad, una inactividad del agente y una 

relaci6n de causalidad ante la manifestaci6n de voluntad_ 

y la abstenci6n. En la omisi6n siempre la manifestaci6n -

de voluntad se traduce en un no obrar, en la no ejecuci6n 

(l)"Importancia de la dogmática Jurídica Penal 11 .Pag. 34. 
(2)"Lineamientos Elementales de Derecho Penal" :Edit. Ju

rídica Mexicana. M~xico, 1965~ l)ag. 201. 
(3) "Programa de la Parte General del Derecho Penal" .~~~x.!, 

co 1959. Pag. 160. 
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voluntaria de alBO debido; precisa la existencia del de--

ber de obrar y la posibilidad de hacerlo. 

Nosotros pensamos que si un sujeto sabe lo que hace, 

estl desarrollando una conducta. Cuando un hombre actfia -

sabiendo lo que hace, en el sentido de criminalidad y hace 

lo que quiere, se le puede reprochar si lo que ha hecho es 

malo. 

En este caso la conducta consiste en abandonar,a una 

persona en peligro teniendo la posibilidad de prestarle -

auxilio. En consecuencia estos elementos contienen dos re-

quisitos: 

a) Una voluntad, 

b) Un no hacer o un hacer. 

En otros términos, para la configuraci6n de dicho 

elemento se necesita no prestar el auxilio requerido. 

II.-El resultado y su clasificaci6n en los delitos -

previstos en la Ley de Navegaci6n. • 

El segundo punto del elemento objeto es el resulta--

do. 

ne una manera amplia, podemos decir, que el resulta

do es la consecuencia de la conducta. 

Antolisei (4) expresa al respecto: "El resultado es 

el efecto natural de la acci6n "relevante" para el derecho 

(4)"La acci6n y el resultado en el delito".Traducci6n del 
Italiano por Jos~ Luis P~rez Hernández.Edit. Juridica_ 
Mexicana. 1959. FAB• 139. 



penal. 

En cuanto es efecto natural ele la acci6n, el resul t! 
do es necesariamente una modificRcibn en el mua4o exterior". 

Como critica a tal concepto, al~unos autores objetan 

que ha;y delitos que tienen por r?.sultado una modificaoi6n_ 

.i),~~f~~l munto interior, haciendo alusión a los delitos de inju 

ria, calumnia, difamaci6n, etc. A ello responde Rooco,(5)_ 

diciendo que cuando se habla de mundo exterior se entiende 

no el exterior trente a todos y a cada uno, sino exterior_ 

en cuanto agente o sujeto activo¡ por lo tanto, puede tra

tarse de algo interior respecto al sujeto pasivo. 

Una vez establecido el concepto de resultado, desde_ 

el pUllto de vista f!ctico, entraremos al anll.isis del mis

mo, ya dentro del caso especial que tratamos. 

El Código.Penal, en el articulo correspondiente al -

abandono de personas s6lo requiere la posibilidad de peli

gro, o sea que el delito queda consumado con la s6la real! 

·1aci6n de la conducta y la posibilidaa de un a.año conse- -

cuente, o sea que nuestra ley penal consigna a esta figura 

delictiva como de mero peligro. 

III.- Cla51ficaci6n del delito en orden al elemento_ 

objetivo en torno a los del! tos de navegac16n. 

Atendiendo. al elemento objeto, es posible hacer una_ 

(5)"La Accibn y el Resultado en el Delito".Traducci6n del_ 
italiano por José Luis Pérez Hern~ndez. Edit.Juridica ~ 
Mexicana. 1959. Pags. 139 a 142. 
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4~ble clasificaci6n del aelito: 

~) En orden a la conducta; 

B) En orden al resultado. 

Para elaborar la primera clasificaci6n oe los deli-

tos en orden a la conducta, enseña Porte Pettit (6) debe-

mos atender a la voluntad y a la actividad o inactividad,

independientemente del resultado, que es una consecuencia_ 

de la conducta y que unidos forman el hecho material. 

Podemos distinguir las siguientes clases: 

a) De acci6n 

b) De omisi6n 

c) De omisi6n mediante acci6n 

d) Mixtos de acci6n y omisi6n 

e) Sin conducta, de sospecha o de posici6n 

f) De omisi6n de resultado 

g) Doblemente omisivos. 

h) Unisubsistentes y plurisubsistentes 

1) Habitual. 

Analizando el delito de abandono de personas de ~cuet 

.do con la clasificaci6n, inferimos que es: 

a) De omisi6n, es un delito que generalmente se ·real1 

za aediante una omisi6n. La opini6n de la doctrina nos eeñ! 

la que el abandono de personas puede llevarse a cabo, de V! 

rios modos, pero en la mayor1a de los casos, es producto de 

una conducta omisiva. 

(6) 11 Apuntes de la Parte General". Mbxico 1960. Pb.g. 231. 
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b) doblemente omisivos, ya que el no prestar auxi-

lio pudiendo hacerlo, responderl no s6lo por el conjunto_ 

que representa la nave, sino por cada una de las personas 

que se encuentren en peligro. 

B) En orden al resultado. 

~a clasificaci6n com¡leta que la doctrina ha hecho_ 

de los delitos atendiendo al resultado es la siguie~te: 

a) Delito instantbeo. 

b) Delito instantlmeo con efectos permanentes 

c) Delito permanente 

d) Delito necesariamente permanente 

e) Delito eventualmente permanente 

f) Delito alternativamente permanente 

g) Continuado 

h) Delito de simple conducta o formal y de resulta_ 

do o material 

1) Delito de lesi6n y de peligro. 

Aplicando esta clasificaci6n al caso concreto de -

abandono de personas podemos señalar: 

a) Delito instant§neo. Se trata de un aelito inst~ 

tlneo porque la actividad del sujeto en cuanto es materia 

de 1ncriminaci6n se agota con el abandono y el peligro --

que con ello se ocasiona. 

En esa forma se dice que qu~da incluido en el ins-

tante de la producción del peligro. 

Los delitos de resultado instant6.neo se puejcn siro-
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bolizar en un punto, expone Maggiore (7) "aquel punto en_ 

que la acci6n se introduce en la realidad exterior, al al 

canzar su meta". 

Ranieri (8) los define como "aquellos cuya consuma

c16n se agota en el mismo momento en que se han realizado 

todos los elementos constitutivos~ 

b) Delito de simple conducta o formal: ye al h~blar 

de resultado dijimos que el abandono de personas es un d.2, 

lito que se configura simplemente con la voluntad del su

jeto en abandonar a la persona con la que est! obligado a 

auxiliarla. 

En oposici6n a 6stos, se considerán los delitos que 

requieren para su contiguracibn de un resultado material_ 

o sea un cambio en el mundo exterior, no queremos decir -

que en el caso de los delitos de simple conducta, o form! 

les no requieren 6stos de un resultado, claro que también 

lo tienen, como todos los delitos, pero este es un resul

tado de car!cter jur{dico, o sea, la violaci6n de la nor

ma penal. 

e) Delito de peligro: este delito se caracteriza por 

no causar daño directo a tales intereses, pero los ponen -

en peligro; en el caso de abandono de personas el peligro_ 

es la posibilicl.ad de causaci6n del daño. 

(7) "Derecho Penal'~ ~uinta Edici6n. Edit. Temis. Bogota -
1954· Tomo l. Pág. 378. 

(8) "Diritto Pena.le" N!poli 1950. Pág. 291. 
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IV.- Aspecto negativo de la conducta en los delitos 

previstos en la ley de navegaci6n. 

En pirraros ant~riores, hemos venido estudiando el_ 

primer elemento del delito en su aspecto positivo. Es el_ 

momento de analizarlo en el negativo. 

Se puede hablar de ausencia de conducta cuando en -

la actividad o inactividad, falta la voluntad. 

"En general, puede decirse que toda conducta que no 

sea voluntaria -en el sentido de espontllnea- y motivada,_ 

supone ausencia de acto humano" (9) 

J.,a doctrina senala como casos, en que es illllegable_ 

la ausencia de conducta, los siguientes: 

a) Fuerza fisica irresistible o vis absoluta 

b) Fuerza m1qor 

e) Movimientos retle~os 

Eltisten otros casos sobre los cuales la doctrina --

a'Wl no se ha puesto de acuerdo, y contin~a estudiando su 

naturaleza. Entre otros, podemos citar: el sot11:1.mbulismo,_ . 
el sueño, la narcosis, etc. Nosotros no nos referimos a -

ellos por estimar que su presencia excluye, mls que la -

conducta la culpabilidad. 

En el caso de los delitos previstos en la ley de n!. 

vegaci6n y comercio maritimo puede haber ausencia de con

ducta por los tres casos ya mencionados, en virtud de que 

(9) Jim(mez de Azún. "La Ley y el Delito" Tercera Edici6n. 
Edit. Hermes.Buenos Aires 1959. Pá~ 220. 
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la presencia de todos y cada uno rle ellos trae aparejada_ 

la carencia de voluntad al cometerlos. 

Quien es violentado por una fuerza humana irresisti 

ble, y en tale~ condiciones abandona a una persona o se -

apoderó de los restos de un naufra~io, indudablemente 

que no comete delito, porque ha obrado sin voluntad. 

Asimismo, si un sujeto se ve obligado por una fuer

za natural, o por un movimiento reflejo, imposible de co~ 

trolar, a dicho abandono o apoderamiento, su conducta in

voluntaria jam~s pocr! considerarse delictiva. 



CAPITUUJ CU.ARTO. 
LA TIPICIDAD •. 

I.- El tipo. 

Corresponde ahora, de acuerdo con la prelaci6n lbgi

ca en el delito, abordar el tema correspondiente al tipo. 

Jim6nez de Asfia (1) entiende por tipo la abstrae- -

ci6n concreta trazada por el legislador, descartando los_ 

detalles innecesarios para la definici6n del hecho que se 

cataloga en la ley como deÍito. 

En el tipo pueden quedar comprendidos tanto elemen

tos objetivos como normativos y subjetivos. 

En los delitos previstos en la ley de navegaci6n, -

el tipo es el siguiente: 

"Toda Capitán de Buque que se encuentre pr6ximo a -

otra embarcac16n o persona en peligro, estar! obligado a_ 

auxiliarlos y s6lo podr! excusarse de esa obligaci6n -

cuando al hacerlo implique peligro serio para su propio -

Buque, su tripulaci6n o sus pasajeros. 

El incumplimiento de esta obli~aci6n se sancionar!_ 

por la Autoridad Judicial Federal con el doble de la pena 

que para el delito de abandono de personas establece el -

(l)· "Tratado de Derecho I'enal". Se(Sunr1a Edici6n. 13uenos_ 
Aires 1958. Tomo III. Phg. 654. 

•-.icna•u• u."· A:. 
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articulo 340 del C6digo Penal para el Distrito y Territo

rios Federales" y, 

"La a!'ropiaci6n de los restos de un naufrat;io ser!_ 

considerada y se sancionar! como robo".(2) 

Por su parte el C6digo Penal para el Distrito y Te

rritorios Federales establece en su articulo 340. 

"Al que encuentre abandonado en cualquier sitio a -

un menor incapaz de cuidarse asimismo o a una persona he

rida, invllida o amenazada de un peligro cualquiera, se -

le aplicar~ de uno a dos meses de prisi6n o multa de diez 

a cincuenta pesos, si no diere aviso inmediato a la Auto~ 

ridad u omitiera prestarle el au.~ilio necesario, cuando -

pudiere hacerlo sin riesgo personal". 

Y el articulo 367 del mismo C6digo señala: "Comete_ 

el delito de robo el que se apodera de una cosa ajena mu~ 

ble¡ sin derecho y sin consentimiento de la persona que -

pueda disponer de ella con arreglo a la ley~ 

El contenido de estos articulos estl formado casi -

en su totalidad por elementos objetivos, no :1ebiendo de-

jar de observar que es notorio el modo como se hace resa!, 

tar la antijuridicidad con las expresiones "si no diere -

aviso" y "el que se apodere". 

Podemos considerar que esta expresi6n constituye un 

elemento normativo del tipo de abandono ~e personas y del 

(2) "Art1culos 72 y 81 de la Ley de Navegaci6n y Comercio 
Mari timo. 
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de robo. 

Al respecto,. Jim~nez de Azua (3) seftala que, ·si_ 

bien los elementos normativos se ligan a lo injusto, -

no se puede aceptar que se consideren tuera del tipo,_ 

cuando al describirlos, se hicieron constar en &l por~ -

el legislador y que vincularlos a la antijur1d1cidad, -

constan en la descripcion t1pica y oDligan al Juez in!

tructor a sobrepasar su 1'UnciOn propia, meramente cogn2 

sitiva para entrar en valoraciones de carlcter normati-

vo. 

Finalmente, aduce el mismo tratadista ea:i;;añ.ol,que 

no hay raz6n alguna para que el Legislador inserte es-

tos elementos en los tipos, pues debido a su impacien--
• 

cia, en vez de contentarse con una mera descripci6n.ob-

jetiva se obliga al juez a realizar anticipadamente una 

valoraci6n normativa. 

II.- La tipicidad. 

La tipicidad, como relaci6n conceptual que es, s~ 

lo puede existir en atenci6n a un tipo, es decir, para_ 

poder afirmar la existencia de la tipicidad, es menester 

el encuadramiento o conformidad de los elementos objeto 

subjetivo y normativo y dem~s referencias a los ~ismos_ 

(3) "Tratado de Derecho Penal". Segunda Edici6n. Edit.
Lozada, S.A.- Buenos.Aires 1958. Tomo III, Pa~.780, 
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elementos que requiere el tipo. 

La reln.cion conceptual en el caso de los delitos -

de navegacibn, se realiza cuando el hecho de abandonar a 

una nave o persona en peligro inminente, sin prestarle -

auxilio necesario, corresponde exactamente al tipo des-

crito en el articulo 340 del Cbdir,o Penal. 

III.- Clasificación del r.elito en cuanto al tipo,

c".e los delito~ previstos en la ley de navegación. 

En atenci6n al tipo, el delito (1 e abandono ele pe!: 

sonas con~enido en el articulo 340 del Código Penal, al 

que nos remite la ley de navegación es: 

a) Fundamental o b~sico: 

Es fundamental o básico en virtud de que la"viola 

c16n a la norma, no implica ni atenuación ni agravaci6n 

de la penalidad", o bien, porque la lesibn del bien ju

ridico basta po:r si s6la para. integrar el delito, 

El' articulo 540 contiene todos los elementos fun

damentales del.tipo de abandono de personas, por tal m2 

tivo, se le considera la base de todo el capitulo a· que 

pertenece, 

b) Autonomo o independiente: se le considera, por 

tener vida por si mismo, sin depender de otro tipo, de~ 

tro del sistema o cHtalogo de delitos, torla vez que se_ 

trata ele un deli"';o 1unoamen1;al. 
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e) De fo~ulaci6n libre. Son tipos de rormulaci6n 

libre, establece, Antolisei (4) aquellos delitos que -

pueden ser realizados con cualquiera actividad que pro_ 

duzoa un determinado resultado. 

En el articulo 340, no se establece el modo que -

deba emplearse para abandonar a la persona o no presta! 

le auxilio¡ de ah! que puede consumarse de cualquier -

forma. La conducta de abandonar no requiere, por su na

turaleza, ninguna forma especifica de realizaci6n. 

d) De peligro y no de daño. De peligro porque la_ 

tutela penal protege el bien contra la posibilidad de -

ser dañado¡ de daño seria si el tipo tutelara los bie-

nes frente a su destrucci6n o disminuci6n. 

e) De tipo normal. 

Para concluir este punto hablaremos de la clasif! 

caci6n que hace Jim6nez de Azfla (5) de tipos normales -, 

tipos anormales. Expone el autor que aebe considerarse_ 

tipo normal el que s6lo es una mera descripci8n objeti

va "3't por el contrario anormal, si el tipo incluye ele

mentos subjetivos, normativos o ambos. 

Esta clasificaci6n ha sido objeto de muy severas_ 

criticas; sin embargo ha tenido acogida por algunos tra 

tadistas. 

(4) 

(5) 

"Manuale Di Diritto Pennle". Parte Genflral. Milano 
1955. Pág. 190. -
"Tratado r'le Derecho Penal". Edit. Lozada, S.A. Se-
gunda Edici6n. Buenos Aires 1958. Tomo III. Pa~s. -
792 a 794. 
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De acuerdo con ella, el delito en cuesti6n es nor

mal por hacer referencia dentro de su texto s6lc a situ! 

ciones puramente objetivas. 

IV.- Requisitos del tipo en los delitos previstos_ 

en la ley de navegaci6n. 

Existen elementos que son comunes a todos los ti-

pos; ellos son: sujetos activo y pasivo, conducta y obj! 

tos material y jur1dico¡ otros en cambio, sblo son requ! 

ridos por algunos tipos. 

De esta suerte, resultan ser los medios de ejecu-

ci6n, referencias especiales, referencias temporales, r1 

ferencias a elementos subjetivos del injusto·, referen- -

cias a elementos normativos y referencias de otra indo-

le.· 

J:5aséndonos en lo expuesto, iniciaremos el estudio_ 

de los delitos previstos en la ley de navegaci6n. 

a) Sujetos. Al estudiar los sujetos en este delito, 

vamos en primer t~rmino a referirnos a la calidad del s~ 

jeto activo y pasivo, a efecto de determinar si se trata 

de un delito comfín, indeferente o especial, o de uno P~2 

pio o exclusivo con relaci6n al sujeto activo, y si, .de_ 

acuerdo con el pasivo, se configura un delito personal o 

impersonal. 

En segundo lugar nos ret'erimos al estudio del suj!!_ 
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to activo en cuanto a su ndmero, para precisar si estamos 

frente a un. delito unilateral o monosubjetivo o pluresub

jetivo o colectivo. 

Asi, pues, en los delitos previstos en la ley de 11! 

vegac16n en sus articulas '?2, '/3 y 81 1 si bien en el pri

mero de ~stos articulas hace menci6n especial del Oapitln 

de un buque, el cual tiene obligación de prestar auxilioi 

en el articulo 73 hace extensiva esta obligaci6n a cual-

quier persona; por lo tanto sacamos a conclusi6n que en -

los delitos previstos en dicha ley se trata de delitos c2 

munes por cuanto pued.en ser cometidos por cualquier per12 

na. 

El sujeto pasivo en este delito igualmente, puede -

ser cualquier persona, por tanto se trata de un delito 1-
personal. 

Todos estos tipos previstos en la ley de navegaci6n 

son monosubjetivos ya que para su realizaci6n s6lo se re

quiere una persona. 

b) Objetos. Al lado del objeto jur1dico o bien 3ur! 

dicamente tutelado (ya estudiado en lo referente a la con 
. -

ducta), est! presente el objeto material u objeto del de-

lito. 

Existe el objeto del delito (objeto material), se-

g(m. pensamiento de Gramltica (6), toda vez que la activi-

(6) "Il.Secreto e la sua tutela penale". Edit "La Toga" -
N~poli 1935. P~g. 39. 
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dad fisica del sujeto aétivo del delito, recaiga "mate

rialmente" sobre el hombre o sobre la cosa, es decir, S!!, 

bre un destinatario. 

El objeto material del delito, o sea el "corpus d! 

liti", debe ser estudiado en cada delito particular¡ en_ 

los delitos previstos en la ley de navegaci6n, el objeto 

material es el peligro corporizado en cualquiera manife! 

taci6n, asi como los objetos restos de un naufragio. 

c) Otros requisitos. No existen en los tipos mate

ria de esta tesis otros requisitos, ya que no cuenta con 

referencias especiales, ni temporales, ni de otro tipo. 

v.- Atipicidad. 

La tipicidad es el aspecto negativo de la tipici-

dad. Las causas de atipicidad estarlin en relaci6n con el 

contenido del tipo legal. 

Como en el caso especial, el anilisis debe hacerse 

respecto·a los tipos a que nos remite la Ley de Navega-

ci6n de acuerdo con sus art1culos 72, 73, Y. 81¡ la tipi

cidad existir! precisamente cuando el hecho realizado por 

el sujeto no se conforme a los elementos descritos en -

los art1culos 340 y 367 del 06digo Penal para el Distri

to y Territorios Federales. 

De acuerdo con el orden establecido para los ele-

mentos .~.el tipo, P.l primer caso el.e ati11icidad :podria pr!!_ 

sentarse en cuanto a la calio.r.ld de los sujetos.1 y como 
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ya.quedo establecido en p\Ultos anteriores, por tratarse 

de delitos comunes, puede~ ser cometidos por cualquier_ 

persona, asimisrio pnra ser s.ujeto pasivo de dichos del! 

tos no se requiere quP. sea una persona determinada, por 

lo que queda descartada que la atipicidad se presente_ 

por falta de calidad en los sujetos. 

No puede darse tanpoco la atipicidad por falta de 

resultado, en cuanto a objeto material, ya que como se_ 

dijo anteriÓrmente, el ~elito es de peli~ro. Tampoco h! 

· brll ati1iicidad por falta ne referencias temporales o e!, 

peciales, o de otra indole porque el tipo no los conti! 

ne. 



CAl"'ITULO QUIUTO. 
LA AllTIJURICIDAD. 

I.- Concepto. 

"Una vez constatada la existencia de unaconduc-

ta humana penalmente relevante, para que dicha conducta_ 

pueda lleear a considerarse, en ~ltima instancia como d! 

lictiva, es necesario que sea antijur1dica".(l) 

La antijuricidad, por tanto, viene a ser un elemea 

to m~s de~ delito. 

l?orte l'ettit afir:::'.l que para la existencia de la -

antijuridicidad se requiere una doble cond-ici6n:positiva, 

una (adecuaci6n al tipo) y negativa otra (que no est~ am 

parada por una causa de licitud.)(2) 

No ·siempre una conducta t1pica, aparentemente vio

latoria de una norma penal, aebe considerarse antijurid! 

ca. 

De acuerdo con Petrocelli, (3) 11 la no conformidad_ 

al derecho o antijuridicidad de una acci6n, deber! aer -

(1) 

(2) 
(3) 

Jim~nez Iluerta. "La antijuridicidad" Imprenta Univer 
sita.ria. Mbxico 1952. -
Apuntes de clase de la Fac. de Derecho. !Jéxico.Pag.10. 
"La Antijuridicita" Padora 194-7. Farte I. P!g l. 
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fijada valorando el carácter y los fines de la acci6n mi! 

ma en relaci6n a la direcci6n general del ordenamiento jB 

r1dico, la cual resulta del conjunto de sus normas arm6n! 

camente consideradas y del es¡;1ritu que lo ani:na". 

"Un hecho- expone el mismo autor- se dice antijur!

dico o jur!dical!lente ilícito, cuando es contrario a dere-

cho. 

Este calificativo de contrariedad se llama antijur! 

c.icidad o ilicitud jur1dica y expone precisamente la rel! 

ci6n de contradicci6n entre un hecho y el derecho". 

Considerando la valoraci6n que de la conducta t1ti

ca se debe hacer para declararla o no antijur1dica,Jim~-

nez Huerta expresa que "la antijuridicidad no es un con-

cepto cortical que se agota pasando la vista por los ar-

ticulos que los c6digos penales dedican a las eximentes -

de responsabilidad; es un concepto _sustancial de hondura_ 

profunda que s61o puede ser captado adentr!ndonos hasta -

las 'O.ltimas ra1ces que fundamenten el orden jur1dico".(4) 

II.-La. antijuridicidad en los delitos previstos en~ 

la Ley de Navegaci6n y Comercio ~'.ar!timo. 

En los cas0s especiales que nos ocupan, se conside

ra antijuridico el abandono de personas Y. el robo, cuando 

(4) "La antijuridicidad". Imprenta Universitaria. M~xico, 
1952. H.B• 121. 
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pueda prestarse el auxilio neces11.rio y se apori.ere de cosa 

ajena sin consentimiento de la persona y sin que medie -

ninguna circunstancia que justifique o haga licito dich9_ 

abandono o apoderamiento. 

Para que exista rlelito, es necesario que el abando

no se haga pudiendo ~restarse auxilios sin riesgo perso-

nal, y el apoderamiento se haga sin derecno y sin consen

timiento y aún sin necesidad. 

III.- Por cuanto hace a delitos de navegaci6n pre-

vistos en la ley, causas de justificaci6n o elemento negA 

tivo de la antijuridicidad. 

Todo delito implica unn lesi6n a los intereses pro

tegidos por el derecho penal; pero no toda conducta, que_ 

lesiona derechos, intereses, es delictiva. Hay circunstq· 

cias o causas c~a presencia hace que una conducta desde_ 

su nacimiento sea licita, aun siendo tipica y lesiva de -

intereses juridicamente protegidos. 

Estas circunstancias o causas, las llama la doctri

na causas de justificaci6n o de licitud. 

Estru:ios en presencia de una causa de licitud, cuan

do la conducta o el hecho,- siendo típicos, esttln rodeados 

de circunstancias previstas o fundadas en normas jur1di--

cas que no les dán caracter licito. 
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Para Porte Pettit, existe una causa de licitud,cuaa 

do la conducta o hecho, siendo t1picos, son permitidos º
facultados por la ley. (5) 

Las causas de licitud, casi en forma unlnime, las -

clasifica la doctrina atendiendo al inter~s ~a que "la l! 

si6n de intereses representa el contenido de todo injus-

to". (6) 

El injusto se excluye o por ausencia de intereses -

o por la presencia de un inter~s preponderante. 

Jimtmez Huerta considera que "resulta imposible pea 

sar en la existencia de causas impeditivas del nacimiento 

de la antijuridicidad que no sean encuadrables en el pri! 

cipio de la ausencia de inter6s o en el del iD.ter~s so- -

cialmente preponderante".(?) 

La ausencia de inter~s se origina cuando, quien PU!. 

de disponer del bien jur1dico protegido en la norma, oto!': 

ga su consentimiento en forma expresa o presunta, para -

que se realice la conducta o hecho que de otra manera - -

constituirla delito. 

El consentimiento "supone el abandono consciente -

de los intereses, por parte del que leg1timamente tiene -

la facultad de dispoa1ci6n sobre el bien jur1dico.(8) 

(5) "Apuntes de la clase de Derecho Penal de la Facultad 
de Derecho~ M~xico 1962 -

(6) I.lez.ger. !!Tratado de Derecho Penal".Edit. Revista de -
Derecho .l:'rivado. Madrid 1955· Tomo l. Pag. ·409. 

(7) "La Antijuridicidnd~ Imprenta Universitaria. m~xico --
1952. 'Ph~. 118. 

(8) Me:z.ger • ''Tratado ae Derecho Penal. Edit. Revista de 
Derecho .i:'rivado. !··:aclrid 1955. Tomo l. Pag. 414.. -
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Este caso no puede darse en el delito de abandono de 

persona, por la misma naturaleza del mismo y en el del ro

bo tacpoco ya que no opera como causa de licitud, sino co

mo causa de atipicidad, atenta la circunstancia de estar -

citado en el articulo correspondiente como parte del tipo. 

En m~rito a ello, no se dara ya ninguna referencia al mis

mo en este apartado. 

El inter6s preponderante se produce, de acuerdo con_ 

la tesis sostenida por r.~ezger, cuando frente al interés l! 

sionado por la realizacibn t1pica,aparece,en el caso con-

creto, un inter~s de mas valor que desplaza al primero. -

Dentro de esta hip6tesis caben todas las causas de licitud, 

consideradas en doctrina, con excepci6n del consentimiento. 

Nuestro estudio, a este respecto, s6lo considerl 

aquellas causas que eliminan e! carácter de injusto en el_ 

abandono de personas y el robo. 

Dichas causas pueden ser: 

a) Estado de necesidad. 

b) Cumplir~iento de un deber 

c) Ejer~icio de un derecho 

d) Impedimento legitimo 

a) Estado de necesidad. • 

Cuello Ca16n define el estado de necesido.d como "una 

situaci6n de peligro actual e inmediato para bienes jurid! 
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camente protegidos, que sblo puede ser evitado mediante -

la lesion de bienes, tambi~n jur1dicamente protegidos, 

pertenecientes a otra persona. (9) 

El problema aqu1 consiste en determinar hasta qu& -

punto es licito lesionar un inter~s para salvar otro. 

El principio del interbs preponderante tiene en es

ta justir1cante una importancia especia.le Para que pueda_ 

darse el estado de necesidad es indispensable la coexis-

tenc ia de dos intereses en opos~cibn, ambos protegidos -

por el derecho, pero ante la imposibilidad de subsisten-

cia conjunta el Derecho se ve en '61.tima instancia, oblig! 

do a autorizar la salvaci6n de uno solo de ellos, que na

turalmente serl el que tenga mayor contenido ax1ol6gico. 

Refiri6ndonos en especial a los delitos en estudio, 

es f~il y frecuente que se presenten casos de este tipo,_ 

en los cuales en el caso del salvamento de personas, 6ste 

no se puede lle,·ar a cabo por implicar serio peligro para 

la tripulaci6n y pasajei: JS del buque en cuesti6n y para -

poder considerar el abandono de personas como licito y -

justo, es me~ester que el peligro para la tripulaci6n y -

pasajeros sea inminente si se lleva a cabo dicho salvame¡ 

to. Cuando es posible el salvamento sin peligro o si ese_ 

peligro es muy relativo y a pesar de ello la conduc~a se_ 

realiza, 6sta deber! considerarse sntijur!dica. 

(9) "Derecho Penal!' Novena. Edici6n. Editora Nacional. M6-
xico 1953· Tomo I, PaB• 342. 
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En el caso de robo, el C6digo Penal es Dl1Q' explici-

to al respecto y declara que no se castigarl al sujeto que 

lo cometa si el apoderamiento fue por s6lo una' vez, sin -

engaño o medios violentos y para satisfacer sus necesida--· 

des del momentQ, disposici6n que encuadra pertect1J1ente en 

el caso que nos ocupa. 

"El juicio sobre la inevitabilidad del medio emplea

do para salvarse el peligro, debe ser formulado, en cada -

caso concreto, por el ~uez". (10) 

Con relaci6n a la naturaleza del estado de necesidad 

debemos aclarar que no puede determillarse de una 1181lera -

precisa y definitiva sin tomar en consideraci6n el valor -

jur1dico de los intereses en conflicto • .181, cuando el in

terés que se salvaguarda es prevalente al que se lesiona,

estamos frente a una causa de licitud; no asl en el caso -

en que los .intereses son de igual valor, como en el cual -

deberl considerarse m!s bien como inculpabilidad por no -

exigibilidad de otra conducta •. 

Este tema lo trataremos en el moaento oportuno. 

b) Cumplimiento de un deber. 

La ley puede, con un fin justo, imponer déberes cu

yo cumplimiento lesiona o pone en peligro otros bienes j! 

(10) 'Man~ini citado por Jiménez Huerta. "La Antijuridici 
dad. Imprenta Universitaria. México 1952. Pago '.Bl'; 
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ridicos. Naturalmente el cumplimiento de estos.deberes -

no puede considerarse en ning(m caso antijur1dioo, pues, 

cor.lo afirma Garraud "imaginar una ley que no deba ser -

ejecutada, es tan absurdo como ver un r.elito en el ejer

cicio ae la ley" .(11) 

Tod.a regla jur1dica -indica Jim~nez de Azfaa- que -

ordena o permite la lesibn o la amenaza de un bien jur1-

dico ordinariamente protegido para el.derecho, exclu;re,

por si mismo, el car!cter delictuoso del acto que en su_ 

nombre se realiz6. (12) 

"En esta causa de justificaci6n opera una colisi6n 

de dos deberes que se resuelven en el predominio del mis 

categ6rico y m~s digno de protecci6n, como es el deber -

concretamente exigido por la ley, la funci6n o el car- -

go".(13) 

La doctrina es acorde al considerar una conducta -

como no antijuridica, cuando esta justificada por el maa 
dato de una ley o tiene un fundamento jur1dico. 

La mayoria de los penalistas italianos citan entre 

las causas de licitud las conductas realizadas con base_ 

en leyes imperativas y permisivas. De acuerdo con nues--

\11) Cita de Jiménez de Azua "Tratado ae Derecho Fenal"• 
Edit. Lozada, S.A. Buenos Aires 19~2. rvowo IV. l'~g!, 
na 501. 

(12) nTratr;ido de Derecho I'enal!' Edit. Lozadu S.A. Buenos 
Aires, 1952. Tomo IV. }'ágina 501. -

(13) :~uintano Ripolll!s. "Comentarios al CMigo F'enal".T.2 
mo l. P~g. 1.380 
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tro derecho positivo, las leyes imperativP.s como 

cantes üe conductas no son diversas en cuanto al 

do, si las comparamos con el cumplimiento de un deber. 

Lo miomo podemos decir de las leyes permisivas 

del ejercicio de un derecho. 

Enfocando directamente .. esta cuesti6n al 

nos ocupa diremos al·respecto, que el estad.o, 

de sus leyes, obliga concretamente 

ques a prestar auxilio a otra embarcaci6n 

peligro en virtud de su cargo o puesto. 

Sin embargo, en esta hip6tesis especial 

drfui nesarse, en· todo caso, si su conciencia y responsa~ 

bilidnd asi se lo manda, en virtud de poner en peligro 

su propio buque con toda su tripulaci6n y pasajeros • 

.. 
e) Ejercicio de un derecho. 

"-.¿uien act<ia en ejercicio de un derecho en la for

ma 1ue la ley autoriaa, no comete acci6n antijurídica a!, 

guna, aun cuando su comportamiento lesione o ponga en P! 

ligro otros.intereses humanos que el derecho protege"(l4) 

El derecho, en ocasiones, autoriza la realización_ 

de determinados actos que son el 6.nico medio de 

efectivo un derecho, aun cuando al hacerlo se 

(14) Jim~nez Huerta "La Antijuridicidad". 
versitaria. M~x:lco 1952. Pllg. 209. 



persona 

.porque al hacerlo present~ 

para su buque, és

interh que tenga_ . 
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expresa del - -

los ordenamien-

de. cualquier manera todas las l~ 

éoino causa de inculpabilidad, aun 

desprenden dogmflticamente de otros pre-

puede concluir 16gicamente diciendo que no es 

ninguna reglamentaci6n especial al respecto. 

paJ::a refutar lo que dice Logoz, podemos -

si bien es cierto que no todos los jueces_ 

son juristas, no por ello vamos a aceptar la necesidad -

de hacer de vodos los c6digos penales verdaderos trata-

dos de dogm~tica para facilitar a loa que desconocen la_· 

materia la manera de administrar justicia. 

Muy por el contrario, hay que partir de la base de 

los jueces deben tener amplio conocimiento doctrinal 

y por tal motivo podrán interpretar correctamente la ley, 

en todo caso deber~ ser clara, pero concreta. 

Siguiendo nuestro cuadro llegamos al error de der~ 

estima~os que quien obra a trav~s de este.error, -

son violatorios de_ 

existencia de la -

conocimiento inexacto 

reglamentada 



ha.ce referencia 

Las posturas doctrinales 

considerar o no este error como causa de 

muy diversas~ Así, los juristas 

sea de utilid~dladistinci6n 

sujeto. 

·"Una conducta no puede consid! 

agente, dadas las circunstan-

puede exig1raele una. 



es, no -

cuando mandan. 

aspecto negativo, 

puede no estar m~ 

presencia de circunstancias impedi

conducta distinta a la -

es la exigibilidad, aparece la f! 

pues no se puede repr2 

puede exigir". (27). 

que se somete al suj! 

normativa, no se excluye, la re

debe existir entre la actividad psi-

; sólo se lleva al campo valorativo, 

circunstancias que.m!· 

del hecho, sedeterininar! si 
:'.-:,':'.= 
>~"·; --

' ~-,,-.-. <~:/ ~·· -~ ;:..:::··' ' " - ~ 

de Derecho Penal". Edit. R~vista d.e ·~a~~~,-{i . . 
·Privado. Madrid 1949.Toíno n .. Pag•: 207•{.:> .. ¡:\ .. 

"Una eximente que no seomiti6en laL~y11 • Revis~B.¡> 
Criminaría. Húmero I. Mexico 1962. ·Pags•'.-~9~Y.'50~i; · 
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Ordenamiento esta aplicado a la.tes:i.~ 

pensamiento a todas luces es erróneo porque• -

expresa Jiménez de Az'fla -en una carta dirigida a -

Cortl!s-, "el .hecho de eximir al que obra por vi.!!, 

o al que encubre a un próximo pariente, es incomp! 

con la doctrina psicológica y es clara demostra- -

culpa ••••• No veo - -

pueda estar la 

se afili6 a la 

obstáculo 



de punibilidad, han sur

Derecho Penal dos corrientes. Una que les_ 

tratamiento de partes integrantes del delito, o 

sea, de elementos necesarios sin los cuales no se in

tegra la figura. La otra. que sostiene precisamente -

lo contrario, les atribuye el car,cter de condiciones 

ajenas al delito, relevantes sólo para la actualiza-

ci6n de la pena. Esta postura es la m~s acogida ~or -

la doctrina tanto europea como americana. 

Von Liszt indica que son "circunstancias extra

ñas, independientes del acto punible mismo, y que se_ 

añaden a U". (1) 

Par!3- Mezger son "circunstancias exteriores esp~ 

cialmente previstas por la ley, que conforme a su na

tu:ra.leza. propia yacen fuera de la culpabilidad del --

(1) "Trata.do de Derecho Penal". Traducción de la Se
gunda Edición Alemana por Luis Jiménez de Azúa. -
Madrid 1927. Tomo II. P!g. 445. 



mani-

de punibilidad son elementos 

sin ellas no --

. por tanto, no hay delito; sin embllf: 

constitutivos porque no intervie-

-··· -·-. cons¡trucción de la ·rigura criminosa: 

existencia de un 

ya .. extructuralmen te perfecto, 

los varios 6rganos son esenciales 

un individuo, el oxigeno que debe 

·para su vic1a, pero no es un órgano". (3) 

__ En el campo penal mexicano podemos citar la acer

tada opi~i6n de Villalobos. Entie~de el jurista mexica

no que si las condiciones de punibilidad no son comunes 

a todos los deJ .tos, no pueden tener el carticter de - -

esencial, a la figura delictiva, que se les pretende -

atribuir. (4) 

Las ·razones contenidas en los diversos 

nos parecen suficientes para poder 

··.·. _ --'c\.Y-

.. ··. (2)<1;T~~tado de Derecho Penal." Edit. Revista de Dere-..; 
choPrivado. Madrid 1955· Páe;. 369. · · 

(3) "l'Ja:Il.uale Di Diritto Penale".Torino 1950. Tomo I. --·· 
·-·· Pág. 274• 

(4) 111'Tocibn Juridica del Delito". Edit. Jus. '..:(!xico - -
1952. Pág. 32. 





del delito, -la ausencia. 

negativo de un 

debe entende!: 

de las condiciones objetivas de pun!, 

negativo de circunstancias -

un momento dado, la aplica;..

un momendo dado 11
, 

de Jimenez éte 





"La. Punibilidad". Revista. Criminaria 
Pa~s. 195 a 197. 
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r)e manera 

cuales se 
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cuandopudierahac~rlo sin 
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