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INTHC>DUCCION. 

La idea del prestnt.e: estudio ha surgido de 

la inquietud de modificar la parte de la ley que a m1 tnodo le 

falta una verdadera actualización para cast.igar el delito de 

ho•icidio cometido en forma intencional, es decir, utilizando 

las punibilidades que marca la ley, pero modificando las condi

ciones para su aplicación. 

En el transcurso de este trobajo se irá· co

nociendo las diferentes lesiones, ya sea por su gr.!lvedad como 

por sus consecuencias, aei como tambien las diversas clases del 

homicidio, haciendo un recuento y comparación con algunas le

&ielacione• de nuestro pais y de otras partes del mundo. 

En esta tesis se trata de hacer un estudio 

dogm~tico de los delitos de lesiones y de homicidio en donde se 

ver1ln los diferentes elementos de cada uno como lo es la con

ducta y la culpabilidad que al ser tipicos y antiJur1dicoo de

ben ser sancionados conforme a la intención de su acción u o

mia16n. 

El punto Principal es la m·:id1ficac16n de la 

fracción Il del articulo 303 del Código Penal para ~l Distrito 

Federal la cual manifiesta que no serA mortal una l~~ion si l~ 

•uerte del ofendido se verifica después de 60 dias a partir de 

que fue lesionddo, lo que implica qu~ si un suJtto es !~sionado 

por otro y que por cualquier ,.::ircunstancia muer':!: d~epYés de 



1ji.:.ho lapso de tiempo, el homicidio sera impune, imponiéndole 

al culpable: la sanciOn que corresponde al delito de lesiones 

que ponen en peligro la vida (como se aco5tumbra en la prAc

tica), cosa que no es coherente ya que la relación de causali

dad es la acción u omisión y el resultado que en este caso se

ria la muerte no importando el tiempo en que esta haya ocurri

do. 

La propuesta de reforma que se pretende o

pera solo en el caso de homicidio intencional u homicidio con

currente con otros ilicitos de la misma indole intencional 

(como en el caso de secuestro, violación, donde la idea delic

tiva se enfoca a la a.gresi6n de un bien juridico distinto al de 

la Vida, pero por la violencia ejercida este tambien se lesio

na, sin per Juicio de las demAs sane.iones), 



CAPJ:TUL..0 J: 

CONSIDERACIONES GENERALF.S 

A. LESIONES Y HOHICIDIO 

El concepto juridico de lesiones en cu evolu

lucion histórica ha sufrido verdaderas transformaciones. Al 

principio, la ley se conformó con preveer y sancionar los trau

K1atisraos y las heridas propiamente dichas con huella material 

externa perceptible directamente por los sentidos, causados en 

la persona hu•ana por la intervenc16n violenta de otras personas 

tAles como' las equimosis, las cortaduras. las rupturas o pérdi

das de aie•bros, etc. Posteriormente se amplio el concepto de 

lesiones, co•prendiendo también las alteraciones internas per

turbadora• de la salud en general, provocadas exteriormente. ta

laa como las resultantes de la ingestiOn de subsl:ancias f1s1ca

•ente dl!lfUnaa o qu111ica111ente toxicas, el c.ont..ilgio de enfermE:-11<'1· 
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de:::. E-te.. Por ul t11110 el concepto adquirio mayor amplitud cuando 

se le hiZ·? abare.ar per'turbacior.es pGiquicas resultantes de cau-

sas extornes fisic.as o morales pudiendo decir desde entonces 

qu~ el otder.o de la tutelei penal. en el caso de lesiones, es la 

protección de le integridad de la persona tanto en su indivi

dualidad fisica como en la psicológica", tal .es el caso que al 

Consejo Mundial de la Salud determina que lesión es toda altera

c10n del equilibrio biopsicosocial. 

El Código Penal vigente para el Distrito Fe

deral, en el Libro segundo, Titulo Decimonoveno, Capitule· l. de-

calra que lesión es toda alteración de la sa.lud. Para el Dere

cho es irf~ensable que la lesión prc.duzc.a un dar.o que de.1e huella 

material u objetiva en el 01·ganismo y que tal huella sea produ

cida por una causa externa. rara la medicina. l'3sic:.n es toda al

teracion de la salud orgtmica o psiquica v r;:onsecutiva a órganos 

y miembros internos o externos, pero del concepto legal que es

tablece el articulo 288 v siguientes se puede deducir que los 

elementos juridicos contemplados en la ley penal son: 

aJ Toda alt~rh• un de la salud o cualquier 

otro dai\o; va sea interior o extB1, .,., en el cuerpo. en la salud 

o en la mente del hombre. 

b) Oue deje huella material ~n el cuerpo hu-

rrano: de esta se distinguen tres clases: 

- Lesiones Exr~rnas t traumatismos y heridas 

tl) Gmu.Uez de h Vega fnnchco - Oerecho fllwl ~licano- "ed p. \q 
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traumatices con huelles materiales en la superficie del cuer

po, perceptibles con la simple observación). 

- Lesiones Internas (daños viscerales, he

ridas no expuest3s al exterior, enfermedades, envenenamientos, 

etc.; se conocen por diagnóstico clinico}. 

-Lesiones Psiquicas y Nerviosas Cenajenacio-
nes , neurosis> . 

e) Oue sea una causa externa. La lesión debe 

ser efecto de una actividad humana ajena al sujeto pasivo. Las 

causas consisten en2 : 

Acciones Positivas {como golpes contunden-
tes v puñaladas l . 

• Omisiones (abandono de personas, privación 

da alimentos cuidados o medicamentos. etc.). 

ª Acciones Morales (amenazas, estados de te-

rror, etc. l 

Por otra parte, cabe mencionar que la causa 

ex't.erna del deli't.o de lesiones debe ser impu't.able a una persona 

por eu realización intencional (propósito de dañar la integridad 

corporal de las personas), o imprudencia! (por la imprevisiOn, 

negligencia, impericia, falta de reflexión o cuidado), etc. 

Ademas el texto penal establece las conse

cuencias de dichas lesionas, pudiendo encontrar: 

- Que el daño s~a permanente o transitorio. 

- Que ocasione la pérdida de un miembro. 

lll Gonlilez de la Vega Feo. - !l Cbdl¡o Penal Cooentado· l od. o. 324 



- Que disminuya la función de un Organo. 

- Oue pueda causar la muerte. 

- Que cause la muerte. 

Para la mejor comprension del tema es necesa-

rio asomarse a la traumatologia médico forense que es la rama de 

la ciencia médica que estudia los estados patológicos (enfer-

medades J mediatos o inmediatos causados por la violencia externa 

sobre el organismo, es decir, dicho de una manera especial, es 

el estudio de las lesiones. Esta rama auxiliar del Derecho or-

dena las lesiones en clases tomando en consideración el instru-

mento vulnerante que la produjo y la estimación del dano::11. 

A los intrumentos vulnerantes podemos enume-

rarlos de la siguiente forma .. : 

- A~entes Mec~nicos. 

- Agentes Fisicos. 

- Agentes Cuimicvs. 

- Agentes Biológicos. 

Dentro de los Agentes Mecánicos podemos ha-

blar de: 

Armas Naturales. como las uñas. los pies, las 

manos, los dientes, e~c. 

Armas Ocasionales. Como martillos, piedras. 

palos vehiculos y todos aquellos ot:detos de uso común que pueden 

producir alteraciones a la salud. 

IJI Fernardez Pére.i Ruón. llt9enlOS BasicOI de MediciM rortme. p. IB 
t4) Oihoz CU1ron AHonso. Medicina Forense. p 292 



las, sables. etc. 
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Armas propiamente dichas como puf\ales. pisto-

Los agentes mecAnicos como las manos, pier

nas martillos, piedras, macanas, podemos clasificarlos como a

gentes contundentes, es decir, que provocan lesiones producidas 

por el choque o aplastamiento contra cuerpos duros, planos con 

bordea no cortantes y cuya acciOn es superior a la resistencia 

de los tejidos ocasionando alteraciones como: 

- Escoriaciones: Lesiones superficiales de la 

epidermis o piel C pérdida traum~tica de la piel). 

- Equimosis: Ruptura de vasos. con el natural 

derrame de sangre que se infiltra y coagula en los tejidos (de

rrame sanguíneo subcutáneo). 

- Hematoma: Concentración sancuinea bien de

limitada a consecuencia de un traumatismo que rompe los vasos 

sanguineos {hema, hemato, prefijos procedentes del griego hama, 

haimatos que aicnifican sanare, y del latin tumor, es decir, 

"tU•or de sangre"). 

- Herida contusa: Es la producida por todo 

objeto capéz de traumatizar o lesionar por cierta presiOn al or

•anismo, siendo muy numerosos los instrumentos con los que puede 

causar se éste tipo de lesiones (tales como colpes con las ma

nos, palos, pies, vehiculos, caidas o priecipitaciones de deter

minada altura>: pudiendo ser superficiales Ccomo luxaciones) y 

profundas (coao fracturas -no expuestas- de huesos, rupturas 
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viscerales y grandes machacamientos por presiones extremas, 

como las producidas a consecuencia de hechos de trbnsito de ve-

hiculos"'). 

Los a1;ent.es mec.anicoe, como las armas blan-

cas producen el siguiente grupo de lesiones: 

Heridas por instrumentos punzantes o perfo-

rantes: son las producidas por instrumentos que sólo tienen pun-

ta y son producidas por armas naturales como las espinas o los 

cuernos de un toro. Est.as armas no cortan ni desgarran, su Pleca-

nismo es perforar o picar. 

Herida cortante: es la lesión incisa produ-

cida por instrumentos que tienen filo (como el cuchillo, las nlli-

vajas) su mecanismo de producción es por presión y deslizamien-

to. 

Herida punzocortante 6 períorocortante: éste 

tipo de lesión es producida por intrumentos de punta y filo, es 

decir, por intrument.os que pueden servir como cortantes v punzo-

cortantes. Su mecanismo de prc.ducciOn es doble: el arme perfora 

con la punta y al penetrar eecciona los tejidos con el filo•. 

Herida cortocontundente: es aquella produci-

da por la naturaleza de filo, peso y fuerza con la que es impul-

sado el agente vulnerante (que en via de ejemplo eeftalaremos al 

ni.achate que corta por su filo v por la fuerza con la que se usa). 

lll Cillroi CUar611 füonso. ()¡. cit. p. m 
161 lern!ndu Hro Rllón. O¡. cit. p. 18 



Los Agentes MecAnicos como armas de ruego. 

pueden producir heridas punzocontundentes o perforocontundentes 

que las causan los provect!les de éstas v reciben su nombre ya 

que perforan o penetran en el organismo por la gran velocidad a 

la que son impulsados al detonar la p6lvora7 . 

Dentro de las lesiones producidas por los a-

gentes fisicos tenemos a las quemaduras que pueden ser produci-

dao por": 

- Por el Calor Seco: radiaciones solares C in-

solaciOn), cuerpos l!!IObrecalentados, flama directa, descargas e-

lectricas, o elementos radioactivos. 

- Por acciones mecAnicas; como frotamiento. 

- Por subtanc.ias quimic.as; liquides c.Aus-

tices, Acidos minerales o mezclas industriales. 

- Por explosiones; de gases, de pólvora. 

Los agentes fisicos como el frio, pueden 

también producir lesiones como el congelamiento y gangrena de 

los tejidos. 

Lesiones producidas por la luz v el sonido 

(como el caao de las enfermedades ocupacionales o profesionales l, 

Lesiones producidas por cambios de presiOn 

atmosférica co~o las encontramos a grandes profundidades acua-

ticas o en zonas de baja presión como en las montañas. 

Los Agentes Ouimicoe pueden producir al ter a-

171 llllroz cu.ron Alfonso. Op. cit. p. 291 
181 ,.,.._ Pm1 hlón. Op. clt p. 19 
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e iones de la salud como lo son: 

Envenenamientos; ya sea por venenos sólidos, 

introducidos en forma oral 1 c.omo el cianuro de potásio y la es-

tricnina). 

Pvr v~nenos liqu!dos introducidos por via o-

ral o por otro medio Cpor v1a no digestiva). 

Por venenos gaseosos; introducidos por inha-

laci6n 1mon6xido de carbono. marihuana, etc.>. 

Los Agentes BiolOgicos han cobrado gran im-

portancia ya que su mecanismo de producción es el contagio o in-

fección por germenes {enfermedades venereas como si filie, gono-

rre~ o el actual Sindrome de Inmune Deficiencia Adquirida 

"S. I.D A."). o bien por reacciones de incompatibilidad de orga-

nismos a ciertas substancias como la penicilina u otros antibiO-

tices, asi como otro tipo de mediacamentos". 

La fatiga es otro de los agentes biológicos 

que pueden causar lesiones ya que es una autointoxicación del 

organismo que produce la disminución de su rendimiento'º. 

Dentro del émbi to biológico econtramos que la 

inanición. que es la privación total de alimentos liquidos y s6-

lides produce lesic .. nes que pueden causar la muert~; encontrando 

dentro de éstas el hambre impuesta (en forma voluntaria o por 

la extrema miseria>, por hechos fortuitos (como las Victimas 

de algún sismo que quedaron atrapadas entre los edificios de-

191 Ferllolndez Ptm RDOn. Op. cit. p. 19 
1101 Mr~z CU&rbn Alfonoo. Op. cit. p. 361 
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rrumb.Bdos) o bién, los hechos delictuosos de caracter intencio-

nal. 

Asi tenemos que una combinac i6n o una inter-

acciOn de los agentes fisicos, quimicos, biolt.>gicos y mectrnicos 

han dado origen a teorias como la Infortunistica o Teoria del 

Riesgo Profesional que 'estudia las alteraciones orgAnic.as de los 

individuos derivadas de sus empleos o profesiones u. 

CLASIFICAClON MEDICO-LEGAL DE LESIONl!S 

El Código Penal en el Capitulo de "Delitos 

contra la vida y la integridad corporal" dé. la clasificación mé-

dico-legal de lesiones, tomando en consideración el tiempo de 

sanidad, la gravedad y las consecuencias. 

En cuanto al tiempo de sanidad1. 2 tenemos que 

el articulo 289 nos plantea dos hipótesis: 

La primera nos plantea lesiones que no tar-

den en sanar mAs de quince dias {ejemplo: las escoriaciones y 

las equimosis). Este tipo de lesiones son las consideradas como 

levisimas sin consecuencia alguna: en este caso el lapso com-

prende desde que el pasivo fué lesionado hasta los siguientes 

quince dias naturales. El certificado médico previo y, a su 

tiempo, el definitivo, prueban pericialmente la clasificación 

que corresponde a las lesiones como elemento material de la in-

1111 Qllroz Qi11on Alíons;i. tip. clt. p. lM 
1121 Carnrcl y Tru)Ulo !161 Op. clt. p, 666 



fraccion. 

La segunda hipotesis 

sanar 

declara que se 

més de quince 

10 

pueden 

dias; producir lesiones que tarden en 

plantet.ndose de ésta forma por la lentitud de recuperación de 

los órganos o miembros que fueron lesionados (v.g. fracturas}. 

Por las consecuenc·ias de las lesiones tene-

mos•:>: 

A).- Lesiones que dejen· al ofendido cicatriz 

perpétua y notable en la cara, entendiéndose por ésta la parte 

anterior de la cabeza. desd~ la rai:;: del cabello (en la fren

te}, hasta la punta de la barba; y desde el borde del pabellón 

de una oreja hasta el de la otra. La cicatn.z es la señal que 

dejan los tejidos después de sanada la herida. 

01. - Lesiones quo:: ¡:..:rtui·t-en íft::il·m.an~nt.cm.:rnt.:t 

la vista, pero que no impidetn seguir haciendo uso de ella. Esta 

hiPOtesis nos señala como elemento la perturbacion del sontido 

de la vista. mt:.s no le ~rdidCI de uno o arabos ojos va que entra

ria en hipótesis div.arsa que posteriormente se tratar.&. 

L& disminuciOn de la capacidad auditiva: de 

igual wenera ~sta oremisa cita el verbo disminución por lo que 

la pérdida total del sentido audiblE:: de uno o de ambos oidos en

cuadraria en otra hipótesis. 

La lesion que entorp~zca o debilite permanen

temen'te una mano. un pie. un brazo. una pierna o cualquier otro 

113) Carranu y truJillo hul. Op tit. p. 6Ei7 
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Organo~ de este Ultimo, mencionaremc.s que es el ·:.onjunto '' las 

partes que sirven para el ejercicio de una determinada función 

fisiolOgica y para ello el Organo comprometido o lesionado es 

doble. con funcion única. (riñones. pulmones, etc.) la pérdida 

de un solo constituye debilidad de la función y no pérdida de 

la misma. Cabe hacer mención que la permanencia de las conse

cuencias de una lesión no excluye la posibilidad de cesación, ya 

que la ley ser\ala el término "permanente", entendiéndos~ como 

tal la duración firme y constante, mtts no determina "perpétuo" 

que es la duración sin fin 

Disminución o entorpecimiento del uso de la 

palabra o de aleuna de las facultades mentales, que lo mismo 

puede ser un traumatismo fisico que uno moral. 

Cl. - Lesiones que produzcan enfermedades se

guras o probablemente incurables 1 ~. 

Lesiones que causen la inutilización completa 

o la pérdida de un ojo, de un brazo, de una mano, de una pierna, 

o de cualquier otro órgano. 

Lesiones que perjudiquen para siempre cual

quier funcion organica. Entendiéndose por perjudicar el dar.o o 

afectación mas no la pérdida de las funciones vi tales <como la 

respiración) . 

Lesiones que causen sordera o impotencia. 

Lesiones que causen una deformidad incorre-

11•1 emane! y Tnillllo Raul. Op. cit. P. 669. 
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eit..le, (Como por ejemplo la pérdida de los dedos, el pabellón de 

la oreja o cualquier otra que sea notable), sin que la ley penal 

especiffique qué se entiend& por deformaciOn, pudiendo raencionar 

que es la desfiguracion. lo imperfecto y que por lo t8nto atrae 

la atención de los demás. 

Lesiones que provoquen la incapacidad perma

nente para trabajar. y que sea en forma general, sin ser necesa

rio que llegue a la inutilizaci6n absoluta, bastando con que en 

general y dentro de los limites razonables, exista falta de ca

pacidad para el desempei'lo de un empleo con un fin económico o 

para el 11 bre movimiento. 

Lesiones que causen enajenación mental. pér

diad de la vista o del habla. 

Lesiones que causen la pérdida de las funcio

nes sexuales. es decir, la incapacidad permanente para tener 

acceso carnal y/o para engendrar. 

Dentro de la e lasificacion médico legal en

contramos que en relacion a la gravedad a." de las lesiones, éstas 

pueden ser: 

Lesiones lev1.simas <que tardan en sanar menos 

de quince dl.as y que no ponen en peligro la vida}, comprendidas 

en la part.e primera del articulo 289 del Código Penal para el 

Distrito Federal. 

Lesiones leves <que tardan en sanar más de 

llll Cananeo y !niJlllo i<aul. Op. cit. p. 671 
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quince dias y que no ponen en peligro la vida}, comprendidas en 

la parte segunda del articulo 289 del ordenamiento legal citado. 

Lesiones graves (que ponen en peligro la vi

da}, comprendidas en el articulo 293 de la ley penal en menciOn. 

Dicho peligro debe ser actual. real v efectivo, no solo temido u 

opinado como probable: su determinación es de carácter técnico. 

correspondiéndole su clasificaciOn al médico legista. 

Lesiones mortales. son aquellas que por las 

alteraciones que causan al órgano u órganos interesados, aleuna 

de sus conseceuncias inmediatas o alguna complicación determina

da por la taisma lesión y que no pudo combatirse ya por ser incu

rable o por no t.ener al alcance lo& recursos necesarios. causan 

irremediablemente la muerte, no obstante se pruebe que ésta se 

habr1a evitado con auxilies oportunos: que la lesiOn no habria 

sido mortal en otra persona; que influyeron las circunstancias 

en las que se recibió la lesión o la constitucion fisica de la 

victima, comprendidas en los ~rticulos 3CIJ frl!lcción I y 304 de 

la ley punitiva. 

Otra clas1ficaci6n de lesiones, lo es, en 

cuanto a su p<malidad'"•: 

L.esiones de Penalidad Ordinaria, que son a

quellas en donde no intervienen causas de justificaciOn, ate

nuantes, ni elementos que por au especial caso. agraven su pena

lidad, son los ilici toa comprendidos en los artículos 289, 290. 

!161 C.rnoc! r l'n!Jlllo búl. Op. <lt. p. 667 
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291, 294 y 293, del Cedigo Penal. 

Lesiones de Penalidad Agravada; son aquellas 

especial que por su forma de cometerse aumentan la penalidad im

pueet.a. tenemoe lo siguient.e: 

- Lesiones ocasionadas por aquellos que ejer

cen la Patria Potestad o Tutela a los menores o pupilos beJo su 

guarda siempre y cuando las lesiones causadas no tarden en sanar 

mas de quince dia.s y que no pongan en peligro la vida ya que 

bien podria estar ejerciendo un derecho como el de corrección y 

que por supuesto no abusare de él, La agravante consiste en ltt 

aplicaci6n de la pena correspondiente a las alteraciones origi

nadas y ademas se le podré suspender o privar al autor de las 

lesiones del ejercicio de la Patria Potestad o Tutela. 

- Lesioneis causadas por un descendiente a un 

ascendiente; la lev se refiere a los ascendientes, sin limita

cibn. PUeden serlo. por tanto, par parentesco consanguineo, afin 

o civil; en la linea recta. o en la transversal, ascendente. La 

agravante con!;iSte en el aumento de 2 ali.os de prisión a la san

ción que corresponda. 

- Lesion"!!s con las calificativas que señala 

la ley como lo es; 

La venta Ja. - que es la superioridad del a&re

sor sin que el agredido esté en posibilidad de defenderse (ya 

sea por est.ar inerme. ca ido, sin armas, o no ser tan diestro en 

el manejo de éstas como su contrincante: tener menor fuerza ti-
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alca que aquél. o porque la parte agresora sea mayor en número. 

Tal "superioridad" consiste en que el delincuente no corra ries

go alguno de ser muerto o herido por el ofendido ademas de que 

no debe existir una causa de legi titnación por parte del atacan

te. 

La alevosia. - Es la sorpresa, acechanza o 

cualquier otro medio que se emplee para no dar lugar para que la 

victima pueda defenderse ni evitar el mal que se le quiera hacer 

!por lo intempestivo e inesperado del ataque). En ocasiones pue

den confundirse l• alevosia con la ventaja en cuanto a que no se 

dA la oportunidad en cuanto a la defensa ni evitar el mal que se 

trate de hacer. 

La traición. Esta agravante del delito es de 

un grado superior a la alevosin. Obro con traición "el que no 

solamente emplée la alevosia sino también la perfidia. violando 

la Cé o seguridad que expresamante habia prometido a la victima, 

la tácita que ésta deb1a prometerse de aquél por sus relaciones 

de parentesco, gratitud. amistad o cualquier otra que inspire 

confianza". 

La premedi tac ion. - Es la ejecución o la comi

sión de un delito (en éste caso una lesión) después de haber re

flexionado en un espacio de tiempo 111c\s o menos largo entre la 

determinación y la acc!On. 

Cuando concurra una de las aera-1antes (preme

m&ditac16n, alevosia, ventaja y traición) se aumentará la pena 
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un tercio de la sancion correspondiente; euando concurran 2 se 

aumentar~ un medio: si concurren rnas de 2 se aumentaré la san-

ciOn dos terceras partes. 

Lesiones de Penalidad Atenuada. - Son aquellas 

que se cometen con alguna causa de JustificeciOn o con cualquie-

ra otra circunstanc~a de leg.!ilidad. Dentro de éste grupo tena-

mos las siguientes: 

- Lesiones Inferidas en Riña. - La rif'ia es la 

pelea en forma material y que exista entr~ los participantes el 

aniruo rijoso que es el concurso de voluntades para contender de 

obra con el Animo de causarse un dai'lo reciproco. 

- Les iones inferidas en duelo. entendiéndose 

como tal, el combate a mano armada, por causas de honor, con 

previo acuerdo, con equivalencia de armas y condiciones. 

- Lesiones provocadas por infidelidad conyu-

gal; las cuales son inferidas por un conyuge al otro en el mo-

mento de sorprender a los adulteres "in fraganti" en el acto 

carnal o en uno próximo a él17 • Para mayor abundamiento se con-

eidera conyuge al que esta casado legalmente ante un funcionario 

competente, es decir, que se haya celebrado el acto Juridico 

solemne <matrimonio) entre un hombre y una mujer, con el fin de 

crear una unidad de vida entre ellos, por lo que d~ la imposibi-

lidad de tipificar o encuadrar en este delito a los concubinas••. 

- Lesiones causadas al corruptor del deseen-

1171 Carrard y truJUlo RaUl. Op, tit. p, 666 
llBl Ditdooario Jurldlto ttexiuno Tceo VI. p, 1•9 
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diente. - Son las causadas por un ascendiente hacia el corruptor 

de su descendiente {que esté bajo su Patria Potestad) al encon

trarlos en el acto carnal o en uno próximo a él. 

En éstos dos últimos casos tinfidelidad con

yugal y corrupe16n del descendiente), la ley penal los justifi

ca, los atenúa debido a que la sorpresa perturba el Animo, ce~ 

sando al sujeto activo que lo hbce actuar en forma violenta e 

irreflexiv"' pudiendo no sólo lesionar~ sino hasta matar a los 

adulteres o al corruptor, secan sea el caso, determinándose en 

dichos casos una penalidad dieminuida. 

En cuanto al homicidio. el Código Penal en el 

Libro segundo, Titulo Décimo noveno que lleva el nombre de "De

litos contra la vida y la in'tegridad corporal", Capitulo II de

nominado "Hotnic1dio". nos define a. éctc como la privacion de la 

vida de un sujeto por otro. 

La ~ntigua Ley de Numa, en Roma, penaba la 

muerte o privaci(Jn de la vida del ''Homo Liber", del ciudadano. 

pero no la del siervo en manos de su seílor. ni tampoco la ejecu· 

tada por el "Pater Familias" de la persona de quien estuviere 

su Jeto a su potestad. En la época de Consten tino y Justiniano se 

proyecta la influencia cristiana y los MandAmientos del Oeca

logo: "No mataras": y se castigaba '='l homicidio -con pena de 

muerte. La "Ley Cornel1a" no pene. cc·n la muerte sino a los sier

voa homicidas: y castiga con el des't.ierro y con la crJnf'iscaciOn 

de sus bienes a los hombres: libres que son culpables de "llgún 
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homicidio. El Fuero Juzgo imprime las modalidades al delito. 

Precisa el homicidio voluntario, es decir , la intención volun-

ta ria de matar. El Fuero Real diferencia el homicidio volunta-

rio del involuntario y finalmente la Ley de las 7 Partidas tiene 

en cuenta el elemento subjetivo "voluntad" en el homicidio 1 •. 

Para definir el homicidio basta referirea al 

elemento objetivo, o sea al hecho: privacion de la vida. El co-

digo Penal, en el articulo .302, establece que comete delito de 

homicidio el que priva de la vida a· otro. La H. Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha establecido que al decir que comete de-

lito de homicidio "el que priva de la Vida a otro". se refiere a 

"otro hombre" de acuerdo con las reglas gramaticales y normfts 

juridicas v constitucionales de interpretación, porque al em-

plear el Legislador ésta frase se refirió tanto en lo que atañe 

al sujeto activo de la oración (él l como al pasivo del comple-

mento direc'to (otro) un ser humano sin distinciónes de ninguna 

especie, sean del sexo 11asculir1v o femenino20 • 

El COdigo Penal vigente ~xpresa que "comete 

el delito de homicidio el que priva de la vida a otro" pero hay 

que hacer notar que la vida no es propiamente un elemento mate-

rial de delito, sino que es la condición lógica y el presupueto 

necesario para que la muerte se verifique2 1.. 

tl91 A. de P. ttoreoo. Dered10 PeN.l Medc1ri0. 2da. ed. p. 70 
tlOl Porte Pttit Celestino. Dcpitita sobrt lct delitos cooua la vida y 

bnludCOf'llOUl. Bva. ed. p. 2 
121) Gont!lez. dt 11 Ye¡:a francisco Citado por A. de f. ~reoo. WecM 

Penal ttexicano. p. 71 
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El artículo 302 de la ley punitiva vigente 

solo abarca el resultado de la conducta humana: privacion de la 

vida preexistente, que es el ·elemento material; y el elemento 

subjetivo o znoral que ee la intenc i6n o la imprudencia con la 

que se efectUa creando asi la subdivisión del delito de homici

dio: 

Intencional o doloso. 

Imprudencia! o culposo. 

Preterintencional. 

Tal es el caso, que para Antolisei. el homi

cidio es la ~uerte de un hombre ocasionada por otro hombre con 

un comportamiento doloso o culposo y sin concurrencia de causas 

de justificac1on2 2. 

L.a ley proporciona una nociOn de intenciona

lidad o dolo al decir que obra asi el que, conociendo las cir

cunstancias del hecho tipico quiera o acepte el resultado pro

hibido por la ley, es decir, que es aquel en que el agente rea

liza voluntaria v conscientemente los hechos aateriales configu

rados del tipo cualesquiera que sean los propósitos espec1ficos 

o las finalidades perseguidas. Asi tenemos que, el que volunta

riamente priva de la vida a otro, comete delito intencional de 

hoaicidio, aan cuando su acciOn persiga piadosamente evitar su

fr iaientoe irremediables. Basta a la lev que se haya querido el 

hecho, cualquiera que sea l~ intención finalista que se tuvie-

tll) t.ntoU.eel, dtildo por Porte Fttlt Ofl. clt. p. \ 



20 

ra, salvo lbs exhimentes de res¡:.onsabilidad contenidas en la 

misma lev pena,l:i3. 

Antes de las reformas del 13 de enero de 

1994, el Codi go Penal sol c.· preveia delitos 1 ntencionales <dolo

sos) o imprudenciales (culposos) Tal reforma supuso la incor

poración de una tercera fracciOn al articulo 8 en cuya virtud, 

según el articulo 9, obra preterint.encic.nalmente el que cause 

un resultado tipico mayor al querido o aceptado si aquel se 

produce por imprudencia, y que para mejor entendimiento mene io

naremos por la via del ejemplo el caso de aquel conductor, que 

sabiendo el mal estado de los frenos de su vehiculo, sigue ha

ciendo uso de él y por tal desperfecto ocasiona un accidente 

con daf"los materiales y personales, ea decir por el mal funcio

namiento de su vehic\Jlo y el cono,;imiento de que ello podria 

ocasionar un accidente pero sin tener nunca la intención de 

ocasionarlo. 

La ley penal actual, clasifica la pro!terin

tencionalidad corno distinto de la intencionalidad y de la im

prudencia lo que no sucedia antes de la citada reforma del 13 

de enero de 198"4. ya que el articulo 9 estatuis que la inten

ción delictuosa se presumia aunque el sujeto activo no se pro

puse- cau~ar el daño que resultó si éste fué con!lecuencia nece

saria y notoria del hecho u omision en que consistió el deli

to: o bien, si el imputado previó o pudo preV'2ér por ser efecto 

llll ""1:lle; do h V<&> feo. i:Mlp Pooal C-Otw. p. 14 
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ordinario del hecho u ornision y estar al alcance del comun de 

la gente:z:.-. 

Ahora bien, el error ea, a nuestro parecer, 

Y tomando en consideración lo dispuesto por el articulo 9 de la 

ley penal antes de su reforma del 13 de enero ya referida. 

una de las for11as intencionales de cometer los ilicitos. En 

Oerecho Penal, el error es la ausencia del conocimiento o cono

cimiento falso de la realidad o caracter prohibido de la con

duct&. 

EKisten dos tradicionales distinciones acer-

ca del error: 

Error de hecho. - Contenida en la fracción 

IV del aticulo 9 ahora reformado que era cuando el delincuente 

coaetiere un ilicito creyendo que era legitimo el fin que ca 

propuso. 

Error de derecho. - Igualmente contenida en 

el articulo 9 refor•ado, pero en la fraccion Ill lo manifiesta 

coao la creencia del inculpado de que la ley era injusta o mo

ralmente licito violarla. 

Aparte de éstas dos formas principales de e

rror, cebe ~encionar aún las siguientes: 

- Aberra-cio in personam y aberratio ictus. 

que de la aisiaa for11a que los anteriores. estaba contemplada en 

al articulo 9 ya reformado, en la fracción V declarando que el 

1241 GooUlt< de h Vep 10<>. Oo. clt. p. 61 
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dio.::oi= 7 • El articulo 302 del COdigo Penal vigente en Distrito Fe

deral. no hace alusión a los medios con que puede cometerse el 

homicidio y no necesita hacerlo solo basta que suceda el hecho, 

sea por el medio que fuere. El Código Penal de 1871 (articulo 

540) y el Código de 1929 (articulo 963) deterininan "sea cual 

fuere el medio de que se valga". Autores como Antolisei al re

ferirse a los medios nos dice que pueden ser psiquicos, fisicos 

y a medios indirectos: Manzini dice que hay medios directos, 

indirectos, materiales y psiquicos: Ranieri se refiere a mate

riales o psiquicos: Enrice Al tavilla a medios positivos violen

tos o fraudulentos, fisicos o morales: Magiore alude a los me

dios directos e indirectos, fisicos o morales; Cerrara a fisi

cos, mecánicos o materiales y morales; Santaniello saña la los 

medios directos o indirectos, fislcos o morales. 

Antendlendo a los criterioo antes expuestos, 

es posible señalar la siguiente clasificación: 

a) Directos 

b) Indirectos. 

e) Fisicos o materiales. 

d) Morales o psiquicos. 

e) Positivos. 

f) Negativos. 

Directos. - Son todos los medios materiales 

directamente idoneos para producir la muerte de algün sujeto. 

1271 Porte Petit c.1 .. uno. Op, cit. p. 31 
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Indirectos.- Son los medios que no obran 

sino através de otras causas puestas en movimiento por el ac

to inicial del culpable. 

Fisicos o materiales.- son los que obran a

tacando el organismo alterando asi la integridad fisica; éstos 

~edios fisicos que se puedan clasificar en mecAnicos, quimicos 

y patolOgicos. 

Morales o psiquicos.- son aquellos que tie

nen capacidad mortifera cuando obran sobre determinado organis

mo, sin que exista otra actividad por parte del homicida que 

el empleo de emociones psiquicas exitantes. Algunos autores se 

han opuesto a la admisión de los medios morales por la dificul

tad de la prueba: sin embargo esta dificultad no quiere decir 

que no existan casos en los cuales pueda comprobarse la rela

ción causal entre el medio moral y el resultado producido <co

no ejemplo mencionaremos la inducción al suicidio). 

Positivos.- Son los que consisten en la 

acción visible, externa. flsica proyectada hacia un sujeto. 

Negativos.- Es la abstención de actuar. es 

la omisión de proyectar la acción material sobre un objetivo, 

el cual requiere de atención, sin la cual puede perecer. 

La Medicina Legal nos da una clasif icacion 

sobre la •uerte por sus causas creando asi el capitulo de la 

AsCixioloaia. 

El término "asfixia", etimológicamente sig-
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nif'ica "sin pulso", pero su connotaciOn habitual, el uso de la 

definicitin dada por lo:is especialistas en éste ramo es "la muer

te causada por la privaciOn completa o parcial, lenta o rApida 

del oxigeno. 

Desde el punto de vista simplista, pudieran 

considerarse las asfixias como el resultado de un obstáculo en 

la penetración del aire a los pulmones, pero este seria un con

cepto anatómico y parcial, y son preferibles los conceptos di

n~micos, fisiológicos y decir que las asfixias eon producidas

por las dificultades en la respiración pulmonar, y desde éste 

punto de vista es més correcto hablar de anoxemias 2 •. 

Una clasificaciOn Médico Forense, teniendo 

como criterio directriz las modificaciones normales de la res

piración es la siguiente: 

- Asfixias Ouimicas. Son aquellas cuya composi

ción atmosférica no es la adecuada para ser respirable (aire 

confinado, gas carbónico, etc.) 

-Asfixias Hecanicas. Como las siguientes: 

Sof ocaci6n cierre en el trayecto de las vias res

respirator ias (oclusion de las vias aéreas: boca y nariz: com

presión toraco abdominal que impide los movimientos respirato

rios, etc.) 

Ahogamiento o sumersión. Penetración de liquides 

1281 l)Jlrli tuu6n Alfonso. ll!I. cit. p. 392 
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en las vias respiratorias. 

Sepultamiento. ObstrucciOn de vias aéreas supe

riores ocasionada por la inmersión del cuerpo en densa capa de 

suabstancias pulverantes como harina, carbón, tierra, etc. 

Estrangulación. ConstricciOn directa del cuello 

oponiéndose al paso del aire a los pulmones. 

Ahorcamiento. CompresiOn del cuello, con un lazo, 

una cuerda, un cinturon, etc. producida por el propio peso del 

cuerpo de la victima en suspensión contra el elemento supresor 

que se encuentra atado, por el otro extremo, a un punto fijo, 

-Asfixias de causa patológica (enfermedades del 

del corazón, sangre, pulmones, intoxicaciones, etc. )3 • 

En cuanto a los demas tipos de muerte oca

sionada por los distintos agentes lesionantes (mec8nicos 1 fi

sicos, quimicos o biolOgicos) se reproducen aqui en obvio de 

repeticiones !necesarias ya que con antelac10n se trato éste 

tema que por sus similitudes es aplicable al homicidio. 

B. COHPARACIO!I CON OTRAS LEGISLACIONES. 

El Código Penal de 1871, ha sido la base de 

lon códigos penales posteriores. asi tenemos que el articulo 

511 ha sido utilizado en la actualidad y en los mismos términos 

dando lugar al articulo 288 que se refiere al concepto legal de 

ll'll ---·~.cit. p. IO 
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lesiones; v no solo este precepto ha pasado a nuestros dias, 

sino que tambien otros numerales como los articulos 544, 545, 

546, en lo conducente al homicidio, han sido adoptados por el 

el Código Penal para el Distrito Federal. Asi tenemos que el 

articulo 544 en eu fracción JI, se~ala el término de 60 dias, 

para que se produzca la muerte del ofendido contados desde el 

1nomento en que fue lesionado {objeto de éste trabajo), concep-

ci6n que se dió en aquel tiempo por las siguientes razones: 

- La primera consistia que de acuerdo a las es-

tadistlcas llevadas en aquella época se puso de manifiesto que 

eran muy raros los casos en que el ofendido falleciera después 

de ese término (60 dias) ya que lo mas común era que muriera 

dentro de ese lapso. 

- La segunda consistió que en aquel entonces 

cantes de 1871} el sujeto activo de la lesiOn, se encontraba 

en prisión y detenida la causa, hasta en tanto falleciera o 

bien se tuviera conocimiento de que se habia salvado el pasi-

vo, por lo que habia incertidumbre sobre su situación Juridica 

y debido a ello la justicia no era expedita al respecto30 . 

En este c.t·digo la pena se adecuaba según el 

daño producido, el resultado objetivo. sin que tuviera relevan-

cia alguna el elemento subjetivo de culpabilidad del sujeto ac-

tivo. 

130) Porte l'etit. l)p. clt. p. 19 
1311 I""' p. 19 

En lo que referente al homicidio31 , el CO-
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di10 Penal argentino expresa: "el que matare a otro" (articulo 

79) El brasileño: "matar a alguien". El uruguayo: "dar muerte a 

alguna persona con intención de matar". 

El Código de Bolivia, de 1834, dispone en el 

articulo 507: "En todos los ·casos de que tratan los articulas 

precedentes de este capitulo, es indispensable para que haya 

homicidio, que la persona contra quien ee cometa, muera por e

fecto y consecuencia natural de las heridas, golpea o violen

cias que se le hayan causado, dentro de los sesenta di&s si

guentes a aquél que se hubiere cometido el delito. Si después 

de dicho término se verificare la muerte a resultas de las 

heridas o violencias, el reo no sufrirA sino la pena de diéz a

fies de presidio, si hubiere incurrido en caso que tenga seílala

da la de muerte ... " 

El de Nicaragua, de 1891, expresa:" para que 

haya homicidio es necesario que las heridas, golpes o violen

cias caUsen la muerte como efecto preciso o consecuencia natu

ral, dentro de los sesenta dias después de inferidas". 

El Código de Puerto Rico de 1902, considera 

que: "para que las muerte constituya asesinato u homicidio, se

ra preciso que la vic~ima muera dentro de un ano y un dia des

pués de recibida la herida o de administrarle la causa de la 

muerte ..... 

El Código Penal de El Salvavador reza: "si 

el herido o maltratado falleciere dentro de los sesenta dias 
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contados desde que recibiO las lesiones o maltratos, se impon

dré al culpable la pena que merezca conforme a los articules 

anteriores". 

En cuanto a las lesiones~ª. el actual Có

digo Penal francés clasifica las heridas segün el tiempo que 

tarde su curación y la incapacidad que produzca para el traba

jo. Este eistema sólo considera el mayor o menor tiempo que 

tarde la curación de la heridas, sustituyendo una justicia a

parente a una Justicia real y dejando al suceso imprevisto el 

cuidado de medir la gravedad del delito. 

La codificaciOn francesa prevé exclusivamen

te las lesiones resultantes de golpes, heridas y cualquier ge

nero de violencias o vias de hecho, de tal manera que s6lo ad

mite los medios físicos: legislaciOn que no admite medio& mora

les como causas de las lesiones por la dificultad de comprobar 

legalmente la relación de causalidad entre el da~o fisico como 

efecto y la causa moral. 

El COdigo Penal italiano, al referirse o las 

lesiones el concepto legal, codifica al decir "cualquiera que, 

sin intención de matar, cause algün perjuicio en su cuerpo, en 

su salud o una perturbacion de las facultades JDentalee". 

El Código Penal de 1931 para el Distrito Fe

deral ha sido tomado con10 guia para las leaislaciOnee locales 

de las demás entidades federativas que conf or~an la Rep~blica 

tlll Porte Petlt. Op. clt. p. lO 
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Mexicana. 

En cuanto al concepto legal de lesiones, te

nemos que los códigos penales de algunos Estados como el de Ja 

lisco (articulo 261), Chihuahua (articulo 264), Chiapas (arti

culo 178), Hidalgo (articulo 281), Morelos (articulo 264), si

guen la aisma orientación que la del Código Penal de 1931: el 

de Campeche en su articulo 2~3, expresa "bajo el nombre de le

siones, se comprenden no solamente las heridas, escoriaciones, 

contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, sino toda 

alteración en la salud y cualquier otro dano que deje huella 

material o funcional que deje huella en el cuerpo humano, si e

eoo efectos 800 producidos por causa externa", concepto legal, 

que a diferencia del Código de 1931, agrega el término "fun

cional". Otro Código que dcter111ina el concepto pero de una for

ma distinta es el de Guerrero que señala en su articulo 2&0 que 

la lesión consiste en todo daño en el cuerpo o cualquier alte

ración de la salud, producidos por una causa externa, señalando 

en forma por dem'1is redundante "todo dafio en el cuerpo" ya que 

que bien éste concepto puede caber al decir "cualquier altera

ción de la salud". El Código Penal de Zacatecas establece en su 

articulo 263 que bajo el nombre de lesión se comprende toda 

alteraciOn de la salud y cualquier otro daño que deje huella 

material en el cuerpo humano, si los ef~ctos son producidos 

Por una causa externa, concepto que de igual forma es redundan

te ya que "cualquier otro dai'io que deje huella material en el 

cuerpo hutaano" es una alteracion de salud. 



CAPITULO II 

HSTUDIO IJOGHATICO DEL DELITO DE LESIONES. 

La definición juridica del delito deber~ ser 

formulada desde el punto de vista del Derecho; el articulo 7 

vigente para el Distrito Federal establece: "Delito es el acto 

u omisión que sancionan las leyes penales" 

La Escuela Positivista pretendió demostrar 

que el delito es un fenómeno o hecho natural, resultado necesa-

rio de factores hereditarios. de causas fisicas y de fenomenos 

sociológicos.• 

Existen dos concepciones sobre el estudio 

substancial o esencial del delito 2 : El Unitario o Totalizador y 

el Atomizador o Analitico. 

lll CHtelllllOS lena Fem.llldo. Llneaalentos !leoentdes de Derecho Pella! 
2da ed. p. 167 

121 Ideo p.170 
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Según la corriente Unitaria o Totali=adora, 

el delito no puede dividirse, ni para su estudio, por integrar 

un todo orgénico, un concepto indisoluble. En cambio la conc~p

c16n Analitica o Atomizadora estudia el !licito penal por sus 

elementos consitutivos, ya que para estar en condiciones de en

tender el todo, es preciso el conocimiento de sus partes. En 

cuanto a los elementos integradores del delito no existe en la 

Doctrina uniformidad de criterios: mientras algunos especialis

tas sefialan un número, otros lo configuran con mas elementos, 

surgiendo asi concepciones bitómicas, tritómicas, tetratOmicas, 

pentat6micas, exatómicas, heptatómicas, etc. 

Una noción juridica del delito la suministra 

la ley mediante la amenaza de la pena. Lo que realmente carac

teriza el delito es su sanción penal; sin ley que lo sancione 

no hay delito, por muy inmoral y socialmente dañosa que sea 

una conducta; si su ejecución no ha sido prohibida por la ley 

bajo la amenaza de una pena, no constituiré delito. De aqui que 

en su aspecto formal puede éste definirse como la acción pro

hibida por la ley bato la amenaza de una pena. 3 

Pero ésta noción no enseña los caracteres o 

aspectos en particular, y que son: 

a) El delito es un acto humano, es una ac

ción u omisiOn, asi que cualquier mal o daño, por graves que 

sean sus consecuencias individuales o colectivas, no podra ser 

(JI Olello Cll6a IU¡ello. Dmtho Pel\11. 91. ed. p. 225 
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reputado como delito si no tiene su origen en una actitud huma

na: los hechos d~ los animales, los acontecimientos fortuitos 

ajenos al obrar humano no pueden constituir delito. 

b) Dicho acto humano ha de ser antijuridico, 

ha de estar en oposic10n con una norma juridica, debe lesionar 

o poner en peligro un interés Juridicamente protegido. No basta 

la mera contraposición a la norma juridica, no toda acción an

tiJuridica constituye delito, es preciso que corresponda a un 

tipo legal (figura del delito), definido y conminado por la ley 

con una pena, ha de ser un acto tipico. Asi el acto no debe ser 

sólo antijuridico sino de una antijuridicidad tipificada. 

e) El acto debe ser culpable, imputable a un 

dolo {intenciOn) o culpa (negligencia) y una acción es impu

table cuando puede ponerse a cargo de una determinada persona. 

d) La ejecución o la Omisión del acto debe 

estar sancionada con una pena; sin la conminación de una pena

lidad para la acción u omision no existe delito. 

Si concurrieren éstos aspectos escencialee 

lel acto, la antijuridicidad, la tipicidad. la culpabilidad. 

la punibilidad) hay delito; si faltare alguno de ellos por e

jemplo, si el hecho no es antijuriOico por concurrir causas de 

Justificación (legitima defensa) o si no es imputable el agente 

(por enajenación mental} no existira hecho punible.• 

Asi tenemos que para Mezger delito es la ac-

141 cuello calon Eugenio. Op. cit. p. 225 
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c16n tipicamente antijuridica y culpable; para Cuello Calón, 

delito es la acción humana antijuridica, tipica. culpable y pu

nible; por su parte Jiménez de As\'Ja dice que delito es el actc.:• 

tipicamente antijuridico, culpable, sometido a veces a condi

ciones objetivas de penalidad, imputable a un hombre y sometido 

a una sanción." 

De la concurrencia de las anteriores defini-

ciones se estima que el delito tiene los siguientes aspectos: 

Actividad o accion. 

Tipicidad, 

AntiJuridicidad. 

Imputab111didad. 

Culpabilidad. 

Punibilidad. 

Aspectos que podiamos llamarlos positivos ya 

que en la ausencia de alguno de ellos surgiria la inexistencia 

del delito lo cual lo llamamos aspectos negativos y son los si

guientes: 

Falta de acciOn u omisión. 

Ausencia de tipo o atipicidad. 

Causas de Just1ficaciOn. 

Inimputabilidad. 

Inculpabilidad. 

Excusas absolutorias. 

l51 CIUd<l por C>Jollo C.Jon IUIOnio oP· cit. p 173 
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A. CONCEPTO 

Como ya se habia mencionado el concepto ju-

ridico de lesiones ha evolucionado notablemente, ya que pri-

meramente se sancionaban los traumatismos v heridas propiamente 

dichas con huella material externa perceptible directamente con 

los sentidos. Posteriormente el concepto se fué ampliando, com-

prendiendo también las alteraciones internas que perturbaban la 

salud, provocadas igualmente por causae externas v por último 

el concepto toma mayores dimensiones incluyendo las perturba-

ciones psiquicas resultantes de causas externas. fisicas o mo-

rales, pudiendo decir que desde entonces que el bien juridico 

protegido en el caso de lesiones es la integridad personal, 

tanto en su individu~lidad fisica como psicológicn. 0 

El COdigo Pennl de 1931, al igual que los de 

1871 y 1929, preceptúan que por el nombre de lesiones se com-

prende no solamente las heridas, escoriaciones, contusiones, 

fracturas, dislocaciones, quema<luras, sino toda alteracion de 

la salud y cualquier otro daño que deje huella material en el 

cuerpo humano, si éstos efectos son producidos por una causa 

externa; en Medicina lesión es toda alteración funcional orgé-

nica o psiquica y consecutiva a factores internos y externos; 

Zarandelli 7 dice que lesión o lesiones "son todo per Juicio que 

pueda referirse al cuerpo, la salud. o la mente del hombre ... "; 

(61 Gon?!lez de la Vega Francisco. Derecl>:l Penal Meilt1no, p 19 
(71 Citado por A. de P. lloreno op. cit. p S3 
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Lorenzo Berri• dice que 11 lesi6n es todo y cualquier desorden en 

la perfecta intecracion f1111ca de la estructura organica"; 

Pu&lia Y Serratrice• entienden "que eon lesiones el resultado 

de todos los hechos o procesos violentos materiales, morales y 

de cualquier naturaleza capaces de producir, directa o indirec-

temente, alguna alteración en la perfecta, regular y fisiol6-

gica integridad, funcionamiento estructura y vitalidad de los 

tejidos y Organos ... " 

De las anteriores definiciones y para con-

ceptuar objetiva•ente que se entiende por lesión, podemos cole-

cir: 

1. Oue es toda alteración de la salud. 

2. Que deje huella material en el cuerpo humano 

(interior o exteriormente). 

3. Que sea por una causa externa. 

B. llLl!KENTOS 

El C6di10 Penal vigente en el Distrito Fede-

ral en su articulo 288 declara que por lesiones se entiende to-

da alteración de la salud y cualquier otro dafio que deje huella 

material en el cuerpo humano, provocados o producidos por una 

causa externa. 

La deíinición aut6ntica de los que debe en-

tll Cltlldo por A de P. lllreno. Op. cit. p. 54 
(91 Citado por A de P. lll""°. Op. cit. p. ~ 
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tenderse por lesiones, para los efectos de la ley penal, además 

de comprender las heridas (que son lo que comunmente se com

prende por la palabra lesiones) y demas alteraciones del organ

nismo humano perceptibles por su exteriorización, comprende las 

no perceptibles, ya afecten a un aparato entero a uno o més de

sus órganos, incluyendose cualquier afectación nerviosa o psi

quica. Por lo que podemos mencionar los siguientes elementosªº: 

1. ALTERACION DE LA SALUD. - La legislación 

mexicana desde el Código Penal de 1871, establecio el criterio 

juridico de lesiones que abarca Loda alteración de la salud y 

Y cualquier otro daño con huella material en el cuerpo humano. 

La Ley vigente enumera algunas lesiones en forma ejemplar, y 

finaliza con una frase excluyente y totalizadora que abarca am

pliamente todo lo que puE:da ocasionar un dañe.• en la salud del 

hombre, es decir: debemos entender por lesiones no solo los 

golpes traumáticos y las heridas, sino cualquier otra altera

ción en la salud, entonces es preciso determinar el alcance ge

nérico de éste último concepto: por lesiones debemos entender 

cualquier daño exterior o interior, perceptible o no inmediata

mente por los sentidos, en el cuerpo, en la salud o en la mente 

del hombre. 

Asi pues, dentro del concepto general de da

~o alterador de la salud, podemos mencionar las siguiente hi

pótesis: 

{101 Gondlez de la Vega Francilco. Derecho Penal Mexicano. p. 19 
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•) LAS LESIONES EXTERNAS, o sea aquellas que 

estAn colocadas en la superficie del cuerpo humano son 

tibles directamente por la simple aplicaciOn de los 

Cvieta o tacto). 

percep-

8ent idos 

b) LAS LESIONES INTERNAS, o sea aquellos da

~OB tisulares o viscerales que por no estar situados en la su

perficie del cuerpo humano requieren, para su diagnóstico, eK6-

men clinico a través de la auscultación, pruebas de laborato

rio. Rayos X, etc. 

e) LAS PERTURBACIONES PSIOUICAS O MENTALES. 

siempre que en ellas también se reuna el siguiente elemento 

del delito (causa extena). 

2. CAUSA EXTERNA. No es suficiente la exis

tencia de la alteración de la salud o del dafio material en el 

cuerpo humano: es preciso que esos efectos sean producidos por 

una causa externa; la intervención de factores extraños al in

dividuo que sufre el daHo, permite completar el criterio médico 

le&al de las lesiones. Como el Código no contiene una defini

ciOn o a lo menos una enumeración de las causas de las lesiones, 

deberemos examinarlas en sus diferentes posibilidades. La cau

sa externa motivo de la alteración de la salud puede consistir 

en el empleo de medios fisicos, de omisiones o de medios mora

les; los medios fisicos, especialmente los consistentes en ac

ciones positivas tales como dar un golpe con cualquier instru

mento, inf~rir una punalada, disparar una pistola, etc. son in-
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dudablemente los procedimientos en que es mAs fácil establecer 

una relación de causalidad con el da~o final, y no ofrece nin

gún problema teórico ni práctico para su aceptación como facto

res de las lesiones. La realización de las lesiones teniendo 

como origen o~isiones, presenta algunas veces la dificultad de 

la falta de pruebas auténticas o incuestionables que demuestren 

la relación de causalidad entre la omisión y el da~o de las le

siones; este problema puede manifestarse en la realizaciOn del 

delito de lesiones como consecuencia del delito de abandono de 

personas¡ de todas maneras, demostrada plenamente dicha rel~

c16n de causalidad, no puede caber duda alguna sobre la exis

tencia del delito si también concurren los otros elementos. El 

empleo de medios morales, tales como producir intencionalmente 

una alteración de la salud, una perturbación mental, mediante 

amenazas, contrariedades, estados de terror, impresiones desa~ 

gradables, etc. 

3. ELEMENTO MORAL. Para considerar una le

sión como delito no es suficiente, como ya lo indicamos, la 

existencia de un daño en la salud ni la comprobación de que es

te da~o sea efecto de una causa externa: es indispensable la 

concurrencia del elemento moral, es decir, es necesario que la 

causa externa del daño de lesiones sea imputable a un hombre 

por su realización intencional o imprudente. De este tercer e

lemento se desprende la siguiente clasificaciOn: 

a) LESIONES INTENCIONALES, que son aquellas en 
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que el sujeto activo se propuso su realización {dolol. 

b) LESIONES IHPRUOENCIALES, situaciOn subjetiva 

que se manifiesta objetivamente en acciones u omisiones fisicas 

consistentes en imprevisión, negligencia, impericia. falta de 

reflexiOn o de cuidado. 

C.- CONDUCTA Y AUSENCIA DK COICDUCTA. 

CONDUCTA.- El delito es ante todo un acto 

hu•ano, una modalidad juridicamente trascendente de la conduc-

ta humana, una acciOn. La acciOn en amplio sentido consiste en 

la conducta exterior voluntaria encaminada a la producción de 

un resultado. 

La expresión de acción en amplio sentido 

comprende: A) La conducta activa, el hacer positivo; la acción 

en estricto sentido: B) La conducta pasiva, la omisión. 

Es el comportamiento humano voluntario po-

sitivo o negativo, encaminado a un propOsito.'ª Celestino Porte 

Petit declara co•o elementos objetivos del delito a la conducta 

y al hecho. Para Battaglini el hecho material, comprende la 

acciOn y el resultado". a:z 

A veces el elemento objetivo del delito es 

la conducta (si el tipo legal describe simplemente la acciOn o 

la omisión), otras hecho cuando le ley requiere (ademas de la 

(ii)Ciítéiim-T,.. ler111ndo. OI>. cit. p. 201 
1121 Citado por c.tel1- 1 ... , op. cit. p. 199 
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acción o de la om1s10n> la producción de un resultado material 

unido por un nexo causal. Si el delito es de mera actividad o 

inactividad, debe hablarse de Conducta; y cuando el delito es 

de resultado material, según la hipótesis típica, debe hablarse 

de Hecho. l:Ji 

En el delito de lesiones se puede hablar que 

es de hecho ya que éste consiste en la realización de cuelquie-

ra de las hipótesis contenidas en el articulo 298 del Código 

Penal y comprende: a) una conducta, b) un resultado material y 

e) un nexo causal. 

Liszt 14 entiende por acción la modificación 

del mundo exterior mediante la conducta voluntaria, ya consis-

tente en un hacer positivo o en una omisiOn. Para Allfeld~ª es 

la conducta de un hombre consistente en que éste, consciente y 

voluntariamente, obre sobre el mundo exterior mediante un mo-

vimiento corporal, o bien que éste no lo ejecute, lo omita. en 

un caso en que de él se esperaba la ejecución. 

A).- La acciOn ten sentido estricto) consis-

te en un movimiento corporal voluntario, o una serie de movi-

mientos corporales, dirigidos a la obtencion de un fin deter-

minado. 

La Conducta (como hacer activo) exige: a) 

un acto de voluntad; b) una actividad corporal c~nsistente en 

llll Cutellanc. lena. Op. cit. p. 199 
1141 Citado PoT Cuello Calón, op. cit. p. 293 
1151 Citado Po• Cuello Call~. "1>· el!. p29l 
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la rnodificacion del mundo ex ter i<·r .:. en el peligro de que se 

produzca .... 

Liszt' 7 considera ésta acciOn en estricto 

sentido el hacer activo, como la producción de un re~ultado me-

diante un movimiento corporal voluntario; Allfeld'• como un mo-

vimiento corporal voluntario; Manzini' 9 dice que la acciOn con-

siste sencillamente en desplegar voluntariamente una actividad 

positiva dañosa o peligrosa, debida a las furzas personales del 

agente o a otras energias por él determinadas. 

La accicm como hacer activo exige: 

al un acto de voluntad y 

b} Una actitúd corporal consistente en la 

modif icacion del mundo exterior o en el peligro de que se pro-

duzca. 

El movimiento voluntario del agente y el re-

sultado deben hallarse en relaciOn de causalidad, sin tal rala-

ci6n no hay acciOn. 2 º 

Cabe mencionar que en nuestro Código Penal 

se define al delito como ••acciOn u omisión". 

Inactividad u omisiOn. Esta es la conducta 

inactiva. La ausencia de comducta u omisión es una maniíesta-

c16n de la voluntad que se exterioriza en una conducta pasiva, 

1161 cuello C.16<1. O!>. tlt. p. 293 
Ull Citado por Cllollo e.loo, DI'· cit. p. 293 
1111 Citad<> por lllello C.16<1, O!'. cit. p. 293 
1111 Citado por Oiello C.16<1, op. cit. p. m 
1m tuello C.16<1. O!>· cit. p. 293 
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en un "no hacer". Pero no toda inactividad voluntaria constitu-

ye una omisión penal, es preciso para que ésta exista, que la 

norma penal ordene la ejecución de un hecho determinado. Para 

Cuello Cal6n2 • omisión es "la inactividad voluntari.ai cuando la 

norma penal impon~ el deber de ejecutar un hecho deter•inado11
• 

Concurren en la ausencia de conducta u omi-

si6n tres elementos: 

a) Acto de voluntad, ya que si la inactivi-

dad no es voluntaria, si proviene de causa ajena a la voluntad 

del omitente (de origen patológico, de fuerza irresistible o da 

causa insuperable) no habré ausencia de conducta u omisión pu-

nible y por lo tanto no habra delito. 

b) Una conducta inactiva. 

e) Un deber juridico de obrar. Si un sujeto 

en cuestión no tenia deber juridico de obrar. no existirb omi-

sl6n ni delito alguno. 

El resultado de la conducta ya sea por ac

clon o por omisión, es el efecto externo que el Derecho Penal 

toea en cuenta para sus fines. La modificaciOn del ~undo exter-

no puede ser fisica (lesionen cualquier miembro u órgano del 

cuerpo humano), o psiquica (alteraciOn del equilibrio mental o 

psiquico). 22 

La omisión en cambio radica en un abstenerse 

121) CU.llo C.IOn. Op, cit. p. 29' 
1221 !del. p. 296 
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de obrar, simplemente en una abstenciOn; el dejar de hacer lo 

que debe de ejecutarse. 

Existen dos clases de omisión: la omisión 

simple u omisión propia y la comisión por omisión u omisión im

propia. 

Celestino Porte Petitª3 estima como elemen

tos de la omisión propia: 

a) Voluntad o no voluntad (delitos de olvido 

o culposos> . 

b) Inactividad. 

e) Deber juridico de obrar. 

La omisión simple o propia consiste en un no 

hacer, voluntario o culposo, violando una norma preceptiva. 

produciendo un resultado tipico. 

En la comisión por omisión hay una doble 

violación de deberes: de obrar y de abstenerse; y por ello se 

infrincen dos normas: una preceptiva y otra prohibitiva. Un de-

11 to de comi_siOn por omisión existe cuando se produce un resul

tado tipico y •aterial, por un no hacer, voluntario o culposo, 

violando una norma preceptiva (penal o de otra rama de Dere

cho) y una noraa prohibitiva. 

AUSENCIA DE CONDUCTA.- Esta es uno de los 

aspectos negativos, o mejor dicho impeditivos de la formación 

de la figura delictiva. por ser la actuación humana, positiva o 

IZll Porte Fetlt. Op. cit. p. m 
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negativa, la base indispensable del delito, como de todo pro

blema jur1dico. 

Si faltare alguno de los elementos esencia

les del delito, éste no se integrará; en consecuencia si la 

conducta está ausente, evidentemente no habrá delito a pesar de 

de sus apariencias. 

Las causas impeditivas de la integración del 

delito por Ausencia da Conducta, según la fracciOn l del arti

culo 15 del Código en comentario son: la vis absoluta o fuerza 

fisica exterior irresistible; la vis maior o fuerza de la na

turaleza o de los animales: y los movimientos reflejos; ordena

miento legal de donde se deduce lo siguiente: 

a) Que los actos no voluntarios <movimientos 

reflejos), los movimientos corporales de carA~ter fisiológico 

en completa aeusencia de influjos eepiritules no son acciones 

en sentido penal. Tampoco lo son las realizadas bajo el domi

nio de una fuerza fisica exterior irresistlble. Cuando no hay 

movimiento voluntario no hay accion y por lo tanto no hay de

lito. 

b> Que solo los actos corporales externos 

constituven acciones en sentido penal. El D~recho Penal se ocu

pa de éstos, consecuencia de ello es que los pensamientos y vo~ 

liciones criminales no constituyan actos delictuosos.ª• 

Pavon Vasconcelos externa que adembs de la 

(24) Cui!llo Calón. Op. Cit. p, 294 
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vis absoluta, la vis maior y los movimientos reflejos, son ver-

daderos aspectos negativos de la conducta: el sueño. el hipno-

tiemo y el sonambulismo, pues tales fenomentos psiquicos el su-

jeto realiza la actividad o inactividad sin voluntad, por ha-

llarse en estado donde su conciencia se encuentra suprimida, lo 

cu•l coincide con un estado de inimputabilidad que mas adelante 

veremos.2W 

D. TIPICIDAD Y ATIPICIDAD 

Tipicidad.- Es el encuadramiento de una con-

ducta en la descripcion hecha en la ley; la coincidencia del 

comportamiento con el descrito por el legislador. Para Celesti-

no Porte Petit la tipicidad es la adecuación de la conducta al 

tipo. y se resume en la formula "nullum crime sine tipo" (no 

hay crimen si no existe tipo). 26 

No debe confundirse el tipo con la tipicl-

dad: el tipo es la creacion legislativa, es la descripciOn que 

hace el Estado de una conducta en los preceptos penales; en 

cambio como ya dijimos, tipicidad es la adecuacion de una con-

ducta concreta con la descripciOn legal formulada. 

Habra tipicidad en el delito de lesiones 

cuando el sujeto activo cause un daño en la salud íisica, fun-

cional o mental de otro sujeto. 

12$1 Citado por C11telbno1 lena. 111'· cit. p. 2lS 
1261 CUt•llal>Oll lena. 111'· cit. p. 227 



Clasificación d~ los tipos. 27 

- Por su Compos1cion: 

Normales. Es la descripción legal puramente 

ob.1etiva. 

Anormales. Es la descripción que hace la ley 

empleando situaciones subjetivas y valoradas cultural o Juri-

dicamente. 

El delito de lesiones es normal por la al-

teración de la salud de un individuo por otro y puede ser anor-

mal cuando esa alteracion de la salud la hizo un ascendiente a 

un descendiente que esté bajo su potestad, de un descendiente a 

un ascendiente. etc. 

- Por su Ordenacion Metodológica: 

Fundamentales o bésic.os. Son cuando el tipo 

tiene plena independencia. 

Especiales. son los formados por el tipo 

fundamental y otros requisitos cuya nueva existencia excluye la 

aplicación del tipo bAsico y obliga a subsumir los hechos bajo 

el tipo especial. 

Cumplimentados. Estos tipos se integran con 

el fundamental y una circunst&ncia peculiar. 

5egún Jimenez Huertaª•. se diferencian entre 

si los tipos especiales y complementados, en que los primeros 

1271 Cutello"" Tena. Op. cit. p. 2.lO. 
1281 Citado por ta!tellanos Tena. Op. cit. p. 2.ll. 
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excluyen la aplicación del tipo b~sico y los complementados 

presuponen su presencia, es decir. que el tipo basico se com

plementa con una circunstancia o peculiaridad. 

Los tipos especiales y los complementados 

pueden ser agravados o privilegiados, según resulte o no un de

lito de mayor entidad; el parricidio constituye un tipo espe

cial agravado, mientras que el infanticidio uno especial privi

legiado por punirse menos enérgicamente que el tipo básico de 

homicidio. 

El alterar la salud a otro con alguna de las 

calificativas: premeditación, ventaja, alevosia o traición in

tegra un homicida calificado, cuyo tipo resulta ser complemen

tado agravado. Las lesiones ocasionadas en riña o duelo pueden 

calificarse co1110 complentado privilegiado; nuestro delito a es

tudio es del tipo fundamental. 

- En función de su Autonomia e Independencia: 

Autónomos o independientes. Son los que tie

ne vida propia sin depender de otro tipo. 

Subordinados. Dependen de otro tipo, por su 

carActer circunstanciet:do respecto al tipo basico, si.empre autó

nomo, adquieren vida en· razón a éste, al cual no sólo lo com

plementan sino se subordina. 

El !licito de lesiones es netamente autOnomo 

o independiente, toda vez que el no depende de otro tipo legal 

para eu existencia, pero esto no excluye la posibididad de que 
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pueda ser subordinado como en el caso de las lesiones atenua

das (por riña. duelo, infidelidad conyugal, etc.) y de las le

siones agravadas o calificadas (por tra1ci6n, premeditadiOn, 

venT.aja o alevosia). 

- Por su formulación: 

Formulación Casuistica. Son aquellos en los 

que el legislador no describe una conducta única, sino varios 

modos de ejecutar el ilicito. Se clasifican en: 

a) Alternativamente formados. Se prevén dos 

o mas hipótesis comi51Vas y el tipo se colma con cualquiera de 

ellas. En el delito de violaci6n es requisito la cópula con 

violencia fisica o violencia moral. 

b) Acumulativamente formados. Se requiere el 

concurso de todas las hipO~esis que lo forman. El delito de 

usurpación de funciones cuyo tipo 1·equiere de dos circunstan

cias: atribuirse el carActer de funcionario y ejercer alguna 

función inherente al cargo usurpado. 

Formulacion Precisa. Describe una hipOtesis 

única como el apoderamient~ en el robo. Algunos autores llaman 

a estos tipos "de íorcnulacion libre" por considerar que la con

ducta tipica puede verificarse mediante cualquier medio idOneo, 

al expresar la ley solo la conducta o el hecho en forma gené

rica, pudiendo el sujeto activo llegar al mismo resultado por 

diversas vias. 

Las lesiones indudablemente pertenecer a la 
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clasificacion de FormulaciOn Precisa o libre y3 que el legis

lador no obstante se~ala algunas formas de alterar la salud, 

declara con frese totalizadora ''toda alteracion de la salud", 

Por lo que se deduce que de cualquier forma se puede lesionar o 

alterarl~ la salud a otro. 

En cuanto al resultado que producen, los de

litos se clasifican en formales y materiales. A los primeros 

tambien se les denomina delitos de &imple actividad o de ac

ción a los seeundoa se les llama delitos de resultado. 

Los delitos "formales" son aquellos en donde 

se agota el tipo penal en el movimiento corporal o en la omi

sión del agente, no siendo necesaria para su integración la 

produccción de un resultado externo. Son delitos de mero peli

gro abstracto (portación de arma prohibida. posesión ilicita de 

enervantes) . 

Los delitos materiales son aquellos en los 

cuales para su integración se requiere la producciOn de un re

sutado objetivo o material {lesiones. homicidido, robo). 

Por lo tanto el presente caso (lesiones} se 

ubica en ésta ultima clasifieaeiOn ya que tiene un reeultado 

•aterial que consiste en el contenido de la deíinicion del de

lito: en la alter8ci6n de la salud personal, ya sea desde el 

punto de vista ~nat6m1co, fisiol6gico o psiquico. De acuerdo 

con el articulo 268 del Código Penal, el resultado material 

cons1st1rA en la re~lización de las heridas. escoriaciones, 
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contusiones, fracturas. dislocaciones, quemaduras o culaquier 

alteración de la salud u otro daño material que deje huella en 

el cuerpo humano. Tal numeral regula las lesiones atendiendo a 

la lesión causada: que no ponga en pelisro la vida y tarde en 

sanar menos o mas de quince dias (art. 289); que deje cicatriz 

en la cara, perpetuamente notable {art.290): que perturbe la 

vista tart. 291); etc.29 

Porte Petit declara que el delito de lesio-

nes es t1aterial en la siguiente forma "sin desconocer que todos 

los delitos tienen resultado juridico se distinguen los de sim-

ple conducta o formales de los de resutado o materiales. El de 

lesiones es un delito de resultado material, porque el hecho 

consiste en una alteración de la salud personal, o sea una mu-

't.aci6n en el mundo exterior: anatómica, íisiolOgica o psi-

quica". 30 

En relación al da~o resentido por la Vic-

tima los delitos se dividen en3': 

Delitos de lesión. Son aquellos que consuma-

dos causan un daño directo y efectivo en intereses o bienes ju-

ridicamente protegidos por la norma violada. Es necesario que 

el bien Juridico tutalado sea destruido o disminuido. 

Delitos de peligro. Estos no causan un da~o 

directo a bienes Juridicamente protegidos, pero los ponen en 

1291 Porte Petlt. Op. cit. p. 103 
(30) Ideo. p. IOS 
lll) CUello Calon. (lp. cit. p. 266 



51 

peligro, es decir que existe la posibilidad de que causen un 

daño. 

El ilicito a estudio es un delito de daño y 

no de peligro, ya que como es un delito de resultado material, 

se necesita una mutación en el mundo exterior para la existen

cia del delito. 

Los delitos por su duracion se dividen, se

&ún el ariculo 7 del COdi&o Penal vigente para el Distrito Fe

deral enª3: 

- Instsnténeo, cuando la consumaciOn se agota en 

el mismo momento en que se hañ realizado todos sus elementos 

constitutivos, es decir. la acción que los consuma se perfec

ciona en un solo momento. El delito instantAneo se realiza con 

una sola occiOn, acción que causa una lesión juridica (altera

ción del bien Juridico tutelado en un solo momento). Es instan

t~neo en la conciencia e instanténeo en la ejecución. 

- Continuado, cuando la unidad de propósito de

lictivo y la pluralidad de conductas se viola el mismo precepto 

leaal¡ es aquel en donde se dan varias acciones y una sola le

sión Juridica. 

El delito continuado consiste en: 

1. Continuidad de resolución. 

2. Pluralidad de acciones. 

3. Unidad de lesión Juridica. 

1:121 Porte l'ltlt. O!>. cit. p, IOI. 
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Soler dice que éste delito se comete cuando con 

una resolución se ejecuta por 3edio de varias acciones. Esta 

clase de delitos tienen una continuidad en la concicencia con 

pluralidad de acciones e instantaneo en la ejecución {como e

jemplo nombraremos el robo de empleado a patrón el cual se da 

la sustración de mercancia en diferentes ocasiones). 

- Permanente. Puede hablarse de delito permanente 

cuando la acción delictiva, por sus caracteristicas permite que 

se le pueda prolongar voluntariamente en el tiempo, de modo que 

sea idénticamente violatoria del Derecho en cada uno de sus mo

mentos. Es la permanencia del estado mismo de consumación; ea 

la acción prolongada en el tiempo. 

El delito material nunca puede ser permanen

te cuando el delito consiste solo en el hacer o en el omitir 

(delito formal) es muy posible pensar en una continuación mas 

o menos larga de la acciOn o de la omisión, o sea una permanen

cia del hecho consitutivo del delito: pero el hecho consituye 

delito al "dar causa a un cierto resultado"; y cuando el mo

mento consumativo del delito es la "causaci6n" del resultado, 

no puede hablarse de permanencia: si pueden perrnanecar las con

secuencias del hecho, o sea del delito {ejemplo: cara deforma

da, estado de impotencia para procrear etc.) evidentemente no 

permanece el momento de causacion. no puede permanecer el he

cho que se haya en la causaeiOn del resultado.~~ 

mi C.tellan09 Tena. Op. cit. p. 184. 
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Para el caso particular que se comenta, me 

atrevo a decir que el delito de lesiones es instantaneo ya que 

la acción lesiva se agota en el mismo momento en que se han 

reali~ado sue elementos constitutivos (alteración de la salud 

por una causa externa) pero sin ser delito permanente si tiene 

erectos permanentes ya que la alteración de la salud se prolon

ga en el tiempo debido a que su recuperación no se dA de un 

mo•ento a otro sino que es preciso esperar a que sanen los 

mie•bros u arcanos dañados. Ademas nuestro delito a estudio en 

cierto casos particulares puede ser continuado ya que bien pue

de exisitr l~ hipótesis de una intención continuada de dañar la 

salud de un individuo en diferentes momentos. 

La cl&sif icacion en cuanto a la funcion de 

su estructura y composición, los delitos se clasifican en3~: 

- Simples; en donde la lesión al bien Juridico es 

única. 

- Complejos: son aquellos en los cuales la figura 

juridica consta de la unificación de dos infracciones. cuya fu

s10n dA nacimiento a una nueva figura delictiva, superior en 

,ravedad. 

El delito de lesiones es simple toda vez que 

la lesión del bien juridlco protegido es simplemente la atera

ciOn de la salud. 

Por el elemento interno del agente, de con-

1141 CUtell""" !ella. ~- tlt. p 190. 
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formidad con el articulo e del Codigo Penal para el Distrito 

Federal, tenemos la siguiente clasificación: 

-Intencionales. 

-No intencionales. 

-Preterintencionales. 

En cuanto a la cantidad de actos que confor-

man el !licito tenemos 3 s: 

-Delitos unisubsistentes, que son los que se in-

tegran por un sólo acto. 

-Delitos plurisubsistentes, que se forman por la 

fusión de varios actos; es el resultado de la unificación de 

varios actos naturalmente separados bajo la misma figura. 

El delito de lesiones entra en la categoria 

de delitos unisibsistentes ya que con un solo acto se puede 

aterar la salud a algún individuo: o bien puede ser un delito 

plurisubsistente porque se pueden dar en varios la conducta le-

si va. 

En atención a los sujetos que intervienen, 

tenemos;:,• 

- Delitos unisubJetivos, que su comisión 

(según la descripción leeal del tipo) requiere la intervención 

de un sOlo sujeto. 

- Delitos Plurisubjetivos, en cuya realiza-

{35) Castellanos Tell!. Op. cit. p. 191. 
1361 Ideo. p. 192. 
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cion deben intervenir dos o mds sujetos conforme a la descrip

ción legal del tipo penal, es decir. se necesita la concurren

cia de dos o mas conductas para integrar el tipo. 

El delito a estudio, en su tipo penal bÁ

sico. no señala, para su integracion la concurrencia de uno o 

man sujetoo por lo que creemos que la alteración de la salud 

la puede realizar un solo sujeto, pero no forzosamente, ya que 

puede <larse la hipótesis de la intervención de dos o mds su

jetos corno en el caso de lesiones ocasionadas por pandilla. 

Por la forma de su persecución tenemos a los 

deli tos...>7: 

- Privados cuya persecución sólo es posible si sa 

llena el requisito de la querella o denuncia de la pa1·te ofen

dida, y donde su perdón suspende la acción penal. 

- Los delitos perseguibles de oficio son todos a

quellos en que la autoridad está obligada a actuar por mandato 

legal persiguiendo y castigando a los responsables, indepen

dientemente de la voluntad de los ofendidos, por lo que no sur

te efecto alguno el perdón del sujeto pasivo. 

En el presente caso, el ilicito en comentA

rio tiene un doble aspecto como nos enseña el articulo 288 del 

Código Penal para el Distrito Federal, ya que se refiere a dos 

casos distintos: 

a) Lesion que no ponga en peligro la vida del o-

(37) C.Stel11D01 Tena. c,,. cit. p. 194. 
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fendido y que térde en sanar menos de quince dias; 

bJ Lesion que tarde en sanar més de quince dias. 

En el último Párrafo del numeral citado de-

clara que .la primera de las mencionadas se perseguirA por que-

rella, por lo tanto, por exclusión todos los demAs tipos de 

lesiones son perseguibles de oficio.~º 

Para que exista tipicidad deben existir to-

dos sus elementos (sujeto activo, sujeto pasivo, objeto mate-

rial y juridico, la conducta, elementos especiales y el resul-

tado>, en caso contrario, como ya veremos, la ausencia de cual-

quiera de éstos provocarla la atipicidad. 

Sujeto Activo del Delito~'.- Este es el que 

realiza la acción u omision penada por la ley. Solamente el 

hombre puede ser sujeto activo del delito, sólo el hombre puede 

ser denominddo delincuente. 

Hace ya siglos que los penalistas estan a-

cordes en que la capacidad de d~lir.quir sOlc· reside en los se-

res racionales, pues no ee posible hablar de delincuencia y de 

culpabilidad sin el concurso de la conciencia v de la voluntad 

y una voluntad consciente solamente se haya en el hombre. 

Unicamente la persona individual puede ser 

responsable criminalmente porque sólo en ella se dá la unidad 

de conciencia y voluntnd que es la base de la imputabilidad. 

1381 CUtellanos leM. Op. cit. p. 113 
1391 !del. P. 202 
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Imponer penas a personas sociales es castigar a seres ficti

cios. seres que no sienten y quieren par si. 

Sólo la conducta humana tiene relevancia pa

ra el Derecho Penal. El acto o la omisión deben corresponder al 

hol'llbre porque únicam~nte él eo sujeto activo de las infraccic-

nea penales; ea el único con capacidad volitiva. 

En este caso, el delito de lesiones, segUn 

el texto legal. lo puedo cometer cualquier persona ya que no se 

especiíica la calidad que deba tener el sujeto que lesiona, pe

ro esto no siempre sucede, toda vez el ordenamiento penal seña

la algunas hipótesis que sugieren una calidad en el sujeto ac

tivo, como ejercer la patria potestad o tutela sobre el lesio

nado (art. 295); ser descendiente del pasivo (art. 300); ser 

ser conyuge del pasivo (art. 310); sel' ascendiente de la vic

tima de un corruptor (art. 311}. 

sujeto Pasivo.- El sujeto pasivo del delito 

es el titular del derecho o interés lesionado o puesto en peli

gro por el autor del ilicito.~ 0 

Pueden ser sujetos pasivos del delito: 

a} El Hombre Individual, cualquiera que sea su 

condición, edad, sexo, raza, estado mental. cualquiera que sea 

su condición juridica, en contra de su vida, integración corpo

ral, contra su honestidad, su estado civil, su liberlad y segu

ridad, contra su propiedad; y lo pueden ser antes de su naci-

t•OI Cuello Ca!oo. Op. cit. p. l81 
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miente. hasta después de su muerte. 

b) Las Personas Colectivas pueden ser sujetos pa

sivos de infracciones , en contra de su hono:r .. y contra su pro

piedad. 

~) El Estado es también sujeto pasivo de infrac

ciones, y lo puede ser en contra de su seguridad exterior, 

interior y contra el Orden público. 

dl La Colectividad Social es sujeto pasivo de ca

si todo delito pero especialmente de aquellas infracciones que 

atentan contra su seguridad. 

La diferencia entre el sujeto pasivo y el o

fendido es que el primero es el titular del derecho violado y 

Juridicamente protegido por la norma; el segundo es la persona 

que resiente el da~o causado por la infracción penal. 

Generalmente hay coincidencia entre el suje

to pasivo y el ofendido pero a veces se tratan de personas dis

tintas: como en el homicidio en di.:·nde el sujeto pasivo o vic

tima es el individuo a quien se le ha privado de la vida, mien

tras que el ofendido son los familiares de la victima. 

En el presente caso, la ley no señala cali

dad alguna que deba reunir el sujeto pasivo del delito, por lo 

que éste es comun o indiferente. pero en ciertos caeos Cleeio

nes causadas por infidelidad conyugal, a un ascendiente, etc.} 

marca una calidad especial que deba cumplir dicho lesionado. 

Objeto del Delito.- Los autores distinguen 
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entre el Objeto Material y el Objeto Juridico. El objeto mate-

rial es la persona o cosa sobre la que recae el delito•~. Pue-

de aerlo la persona fisica, persona moral o juridica y en algún 

·"' mo•ento los animales y los seres inanimados. 

El objeto juridico del delito es el bien o 

interés jurídico protesido por la norma; aquel que para cuya 

tutela establece la ley para la conminaciOn de una pena. Es a 

un tiempo el ºobjeto de protecc!On" y el .. objeto de ataque"; 

•as todavia, el bien Juridico cuyo dafto o peligro depende de 

la antijuridicidad de la conducta tipica.•2 

Cuello Calón opina que el objeto jurídico 

del delito es la norma o precepto violado o puesto en peligro 

por el hecho delictuoso; Carrancá y Trujillo considera que el 

objeto Jurídico es la norma penal violada por acción incrimina-

ble ... ai 

Franz Von Liszt expresa que son bienes juri-

dicos a los protegidos por el derecho. Bien Juridico es el in-

ter~s juridicamente protegido. Todos los bienes juridicos son 

intereses vitales del individuo o de la comunidad. El órden Ju-

ridico no crea al interés, lo crea la vida, en bien de los hom-

res o de la sociedad, que el Derecho reconoce y protege en íor-

ma especial con los medios coercitivos a su alcance. 44 

1411 Clltall...,.. Ta. Op. cit. p. l06. 
IUlldoo. p. :1D7 
1431 c.rrw , 'rr.Jlllo a.uL 0p. cit. p.679. 
1441 1111111. p. Sl6. 
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Se distinguen del Objeto Juridico: el Objeto 

genérico del delito, que es el bien o interés colectivo; y Ob-

jeto especifico del mismo, el bien o interés del sujeto pasivo 

del delito.•e 
El articulo 288 del C6digo Penal estA situs-

do en el titulo denominado "Delitos contra la vida y la inte-

gridad corporal "por lo tanto el bien juridico en el delito de 

lesiones protege es la integridad corporal. Jimenez Huerta em

plea el término "integridad humana", ya que manifiesta que den-

tro de eete concepto, quedan comprendidas tanto la salud corp6-

rea (en su doble aspecto anatómico y funcional} como la salud 

de la mente••. La Suprema Corte de Justicia de la Nacion ha 

establecido que el tipo de lesiones tutela el bien juridico in-

tegridad corporal. 

El objeto material en el delito de lesiones 

se identifica con el propio sujeto pasivo del delito. 

La conducta en el delito de lesiones consis-

te en un hacer (acción) o en un no hacer (omisión), es decir, 

en una actividad, o bien, en una inactividad, estando en el 

primer caso frente a un delito de acción y en el segundo, ante 

un delito de comisiOn por omisión, impropio o de resultado ma-

terial por omision.~7 

Los elementos especiales del tipo son aque-

145) cuello CllC>n. ()p. cit. p. 292 
1461 carranca y lrulillo 1161. Op. cit. p. 166. 
1471 cu.no Callln. Op. cit. p. 103 
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llas referencias que la norma juridica designa para la realiza

ción del hecho delictuoso¡ asi tenemos que estos son: 

-Referencias Temporales.- Son aquellas que 

marcan un• relabi6n de tiempo en que deba reali%arse la conduc

ta y el resultado para que opere el delito. 

El tipo penal de lesiones no trae referencia 

temporal alguna pero al relacionar los articules 289 y 303 

fracción II del ordenamiento penal invocado, se desprende que 

el legislador exigió una referencia temporal consistente en el 

t6rrnino de 60 dias. Es decir si un sujeto altera la salud de o

tro, y éste fallece dentro de los 60 dias a partir de que fué 

lesionado, entonces no habra delito de lesiones sino de homici

dlo. 

Referencias espaciales.- son las que delimi

tan, en relación al lugar, la realizacien del ilicito. 

En la ley no se señala referencia espacial 

en dicho delito, ee decir, se puede danar la salud de una per

sona en cualquier lado donde se encuentre. 

Referencias de ocasiOn.- Es aquella circuns

tancia en la que deba cometerse el delito. 

El legislador no señaló ninguna circunstan

cia especial en que deba cometerse el delito, pero relacionando 

con loe erticulos 310 y 3i1 encontramos que el que lesione al 

conyuge al sorprenderlo en el acto carnal o en·uno próximo a él 

y al que lesione al corruptor del descendiente al encontrarlos 
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en igual circunstancia, podr~n encajar en ésta clase de refe

rencias toda vez que la ocasiOn radica en "encontrarlos en el 

acto carnal o en uno próximo. 

Elementos normativos.- Son aquellos en loa 

que el tipo legal se~ala y que exige del sujeto activo. 

En el presente delito no exige elementos 

normativos ni de tipo cultural o juridico, o sea elementos de 

valoración, pero en loe articules 292 {lesiones al descendien

te}, 300 (lesione• al ascendiente), 310 (lesiones al conyuee a

dultero) y 311 <lesiones al corruptor del descendiente) si ee

nalan elementos valorativos de la conducta criminal. 

ATIPICIOAD.- Cuando no se integran loe ele

mentos descriptivos en el tipo, se presenta el aspecto negativo 

del delito, llamado atipicidad. La atipicidad es la ausencia de 

adecuación de la conducta al tipo. 

Suele distinguirse entre la ausencia de: tipo 

y la atipicidad; la primera es cuando no existe la descripción 

de una conducta por parte del legislador. En cambio la a~ipici

dad o ausencia de tipicidad surae cuando existiendo el tipo, no 

se amolda o encuadra a él la conducta dada. 

Las causas de atipicidad pueden ser las si-

guientes: 

a) Ausencias de la calidad exigida por la ley en 

cuanto a los sujeto activo y pasivo. 

bl Si falta el objeto material o el objeto juri-
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dico (bien juridicamente protegido). 

e) Cuando no se dan las referencias especiales 

requeridas por el tipo lreferencias temporales, espaciales, de 

ocaeiOn o ele•entos normativos}. 

d) Al no realizarse el hecho por los medios comi

sivos especificamente se~alados por la ley. 

e) Si faltan los elementos subjetivos del injusto 

lesalmente descrito. Es decir, diversas descripciones delicti

Vl!'JS aluden a los conceptos: "intencionalmente", "a sabiendas", 

.. con el propOsito", etc. y su ausencia haré: operar una atipici

dad. 

Cuando no hay conformidad o adecuación al 

tipo, estarnos frente a una atipicidad o ausencia de tipicidad. 

En el delito de lesiones no podra habalrse 

de atipicidad por falta de calidad en el sujeto activo, porque 

en este delito el sujeto puede ser cualquiera: ni por falta de 

calidad en el sujeto pasivo, puesto que éste es impersonal: ni 

por falta de referencias temporales, espaciales, etc. porque no 

son requeridos por la ley. Sin embargo, podria presentarse una 

atipicidad por falta del objeto ya sea material o jur~dico, cú

mo por ejemplo, cuando queriéndose lesionar a una persona no se 

encuentra en el lugar, o bien, no estA con vida, etc.~ª 

1411 Porte Potlt. 119. cit. p. 109 
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ANTIJURIOICIDAD.- El delito es una conducta 

humana; pero no toda conducta humana es delictuoea, se requie

re, ademAs, que sea tipica, antijuridica y culpable. 49 

Según cuello CalOn, la antijuridicidad pre

supone un juicio, una estimación de la oposición existente en

tre el hecho realizado y una norma juridico penal. Tal juicio 

es de carécter objetivo, por solo recaer sobre la acción ejecu

tada. 

La Antijuridicidad es el elemento mas rele

vante del delito, de tal importancia que para algunos no es un 

mero carácter o elemento del mismo, sino su intima esencia, su 

intr1nseca naturaleza, toda vez que es el delito mismo. 

La acción humana para que sea delictiva ha 

de estar en oposición de una norma penal que prohiba u ordene 

su ejecucion, ha de ser antijuridica. Obra antijuridicamente el 

que contaviene las leyes penales, La Antijuridicidad presupone 

una oposiciOn existente entre la conducta humana y la norma pe

nal, juicio que solo recae sobre la acciOn realizada excluyendo 

toda valoraciOn de indole subjetiva, por lo cual la antijuridi

cidad tiene un caracter objetivo, por solo recaer en la reali

zación del hecho delictivo, es decir, solo atiende a la conduc-

1491 cmellanos Tena. ()¡>. clt. p. 24 
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ta externa.ªº 

Liszt distingue dos tipos de antijuridici-

dad.ª~ 

Antijuridicidad Formal.- Es la acción que 

infringe una norma estatal, un mandato o una prohibición del 

Orden juridico. 

Antijuridicidad Material.-Es la acción que 

encierra una conducta socialmente dañosa. 

Este aspecto material se halla concretamente 

en la lesión del bien Juridico o en el peligro que sea dafiado. 

Cuello Calón declara que la Antijuridicidad 

presenta un aspecto formal constituido por la conducta opuesta 

a la norma y otro material integrado por la lesión o peligro 

para bienes Juridicos. 0~ 

La existencia de hechos dafiosos y perjUdi-

ciales para la colectividad (Antijuridicidad Material) no pre-

vistos por la norma penal, solo puede ser causa para le publi-

cación de una ley que las sancione, y solo entonces serbn real-

mente ontiJuridiccs. La Antijuridicidad Material sin la antiju-

ridicidad Formal no tiene trascendencia. Luego entonces, para 

determinar si un hecho es plenamente antijuridico habrá que a-

cudir como criterio decisivo a la ley penal. Si el hecho come-

tido encaja con algunos de los tipos del delito !figuras del 

tllll Cllello calon. Op. cit. p. 3ú'l 
111) CIWlo !'O' Qiello C.lOn, op. cit. p. l11 
1111 Qiollo calO!I. Cp. cit. p. 309 
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delito) descritos en el texto legal, existen grandes probabili

dades de que sea penalmente antijuridica pues en su realización 

pueden concurrir causas que excluyan la Antijuridicidad (Causas 

de JustificaciOn) que no pueden ser previstas por el legislador 

al dibujar los diferentes tipos legales del delito.e::a 

Por lo anterior colegimos que la Ant!Juridi-

cidad Formal es la norma o el precepto penal vigente en un de-

terminado territorio y la Antijuridicidad Material es el hecho 

o la conducta delictuosa realizada y que está . prevista en la 

norma penal. 

Por tanto, la adecuaciOn del hecho al tipo 

legal {tipicidad) es el modo de exteriorizaciOn o aanifestaci6n 

de su antijuridicidad; la tipicidad es el indicio mas importan

te de la Antijuridicidad: un hecho no sera antijuridico sino se 

halla definido por la ley como delito."4 

Sergio Vela Trevifto declara que un delito 

surge no solo con la conducta t1picamente antijuridica, sino 

que para su correcta integración, debe existir un jue~ que asi 

lo declareeo, manifeetaci6n de tipo procesal que, a nuestro ao-

do de ver, se adecua a lós demés elementos del tipo, siendo in-

dispensable, ya que de nada servirla que doctrinalmente se lle-

ga & la conclusión de la existencia plena del delito y que tal. 

nunca llegue a castigarse. 

1531 cuello ca1on. (I!. cit. p. 311 
1141 Ideo p. 312 
1551 Vela Tre'll'1o S.rglo. Antl]urid!cid!d y Juot!ficadOo p. 252 
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Habré antijuridicidad en el delito de lesio

nes por la conduct.a activo o pasiva de un sujeto, cuando llegue 

a causar un daño en la salud fisica linterna o externa) o men

tal de otro individuo en forma ilegitima y que no obre en su 

favor alguna causa de just1ficac16n. 

CAUSAS DE JUSTIFICACION.- Puede ocurrir que 

la conducta tipica esté en aparente opos1c16n al Derecho Y sin 

embargo no sea antiJuridica por mediar alguna causa de justifi

cación. Las Causas de Justificacion constituyen el aspecto ne

gativo a la AntiJuridicidad. Las Causas de Justificación son a

quella& condiciones que tienen el poder de excluir la Antijuri

dicidad de una conducta tipiea. En presencia de alguna de las 

Causas de Juatificaci6n (legitima defensa, estado de necesidad, 

etc.) faltara uno de los elementos esenciales del deltio: la 

Anti juridicidad. 

Las caueas de Justificación suelen agrupar

se al lado de otras causas que también anulan el delito, o me

jor dicho, impeditivas de su conficuraci6n y se lee cataloga en 

nuestro Código (articulo 15) con la expresión "Circunstancias 

E><cluyentes de Responsabilidad", salvo las que se encuentran 

dispersas en otros preceptos del propio Código Y que carecen de 

denominación, las cuales coinciden con los elementos negativos 

del delito (Ausencia de Conducta, Atipicidad, Causas de Justi

ficaci6n1 Causas de lnimputabilidad, Causas de Inculpabilidad). 

Las justificantes no deben confundirse con 
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Habra antijuridicidad en el delito de lesio

nes por la conducta act.iva o pasiva de un sujeto, cuando llegue 

a causar un daño en la salud fisi~a íinterno o ex~erna> o men

tal de otro individuo en forma ilegitima y que no obre en su 

favor alcuna causa de justificación. 

CAUSAS DE JUSTIFICACION.- Puede ocurrir que 

la conducta tipica esté en aparente oposición al Derecho y sin 

embargo no sea antijuridica por mediar alguna causa de justifi

caciOn. Las Causas de Justificacion constituyen el aspecto ne

gativo a la AntiJuridicidad. Las Causas de Justificación son a

quellas condiciones que tienen el poder de excluir la Ant!juri

dicidad de una conducta tipica. En presencia de alguna de las 

Causas de Justificación (legitima defensa, estado de necesidad, 

etc.) faltara uno de los elementos esenciales del deltio: la 

Antijuridicidad. 

Las Causas de Justificación suelen agrupar

se al lado de otras causas que también anulan el delito, o me

jor dicho, impeditivas de su con!iguraciOn y se les cataloga en 

nuestro COdigo (articulo 15) con la expresión "Circunstancias 

Excluyentes de Responsabilidad", salvo las que se encuentran 

dispersas en otros preceptos del propio Código y que C8recen de 

denominación, las cuales coinciden con los elementos negativos 

del delito (Ausencia de Conducta, Atipicidad, Causas de Justi

ficaciOn, causas de Inimputabilidad, Causas de Inculpabilidad). 

Las justificantes no deben confundirse con 
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otras cxioontes. Hay entre ellas una distinción precisa en fun-

ci6n de diversos elementos esenciales del delito que anulan: 

Las Causas de Justificación son objetivas. 

referentes al hecho e impersonales. SegQn Jimenez de Azúa, en 

éstas no hay delito. 

Las causas de Inculpabilidad son de natura-

leza subjetiva, personal, se refieren a la conducta completa-

mente capaz del sujeto. 

Las Causas de Inimputabilidad afectan a la 

capacidad de obrar penalmente, en diversas formas y grado. En 

éstas no hay delincuente. 

La razon de ser de las Causas de Justifica-

cion es; El interés preponderante, que es la concurrencia de 

dos intereses tutelados y Juridicamente incompatibles: el De

recho ante la imposibilidad de que ambos subsistan. opta por la 

salvacion del de mayor valor y permite el sacrificio del me-· 

nor."' 

Las Causas de Justificación pueden ser las 

siguientes: 

-Legitima Defensa. Para Vela Trevi~o97 es la 

conducta que se realiza en ejercicio de un derecho que se tiene 

para preservar intereses propios o de un tercero que se encuen-

tran jurídicamente protegidos y que son victimas de un ataque 

1561 CuteJhnoo !""1. Op. cit. p. 438 
1571 Vela Trevi!o. Op. cit p. p. 2S4 
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ilesiti•o. Para Franz Von Liszt .. se legitima la defensa nece-

aaria para repeler una agresión actual y contraria al Derecho 

•ediante una •1reai6n contra el atacante. Para Jimenez de Asúa•• 

la leciti•a defensa es la repulsa de una agresión antijuridica, 

•ctual o inminente, por el atacado o tercera persona contra el 

acresor, sin traspasar la necesidad de la defensa y dentro de 

la racional proporcionalidad de los medios. Para Castellanos 

Tena lea definiciones de la Lesitima Defenaa tienen los si-

auiente• ele•entos: repulsa de una agresión antijuridica y ac-

tual por el atacado o por terceras personas contra el aeresor, 

sin traspasar la aedida necesaria para la protecciOn. 

El fundamento legal que da vida a la Legi-

tiaa Defensa lo encontra•os en la fracción III del articulo 15 

del Código Penal para el Distrito Federal, y que declara: "re-

peler el acusado una agresión real, actual o inminente y sin 

derecha. en defensa de bienes juridicos propios o ajenos, siem-

pre que exista necesidad racional de la defensa empleada y no 

•edie provocación auf iciente e inmediatb por parte del agredido 

o de la persona a quien ee defiende." 

El presupuesto genérico de la Legitima De-

fenaa lo encontramos en la redacción legal Y que opera cuando 

ae obra en 11defensaº de su persona, sus bienes, etc. en contra 

de una "agresión 11 real, actual o inminente y sin derecho. La 

agresión se presume de aquel que cause un da~o o quien a través 

118) Cltlldo por Caltel!IJIOI T..,., op. cit. p. 217 
1511 Cltlldo por Ca1tel11no1 ¡..,., op. cit. p, 217 
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de la violencia, del escalamiento o por cualquier otro medio. 

trate de penetrar, sin derecho, a su hogar, al de su familia, 

a sus dependencias o a las de cualquier persona que ten&a el 

mismo deber de defender o al sitio donde se encuentren bienes 

propios o ajenos respecto de los que tenga la misma obligación; 

o bien lo encuentre en alguno de aquellos lugares en circuns-

tanelas tales que revelen la posibilidad de una a1resi6n. 

Los sujetos de la legitima defensa. El Suje-

to Activo (quien realiza el acto de defensa} debe ser una 

persona fisica, en protección de su persona, de bienes Juri-

dicos propios o ajenos, imputable o inimputable; y el Sujeto 

Pasivo (quien agrede ilegitima~ente y que puede ser victima 

de la reacciOn justa y legitima del Sujeto Activo atacado) pue-

de serlo culaquier ser humano y su capacidad legal es irrele-

vante ya que solo basta que se dé un ataqu~ ilegitimo.•0 

Para Hegel, si la agresión injusta es la ne-

negación del Derecho, la defensa legitima es la negaciOn de esa 

negaciOn y por lo tanto, la afirmación del Derecho, siendo su 

fin la negación de la injusticia. •.a 
Los elementos de la defensa legitima son•2 : 

a> la agresión; bl un peligro de da~o derivado de la agresión 

sobre los bienes jurídicos tutelados: e} la repula a de dicha 

agresión. 

1601 Vela Trevlllo. Op. cit. p.256 
161) C!todo por Castellaoos lena, op. cit. p, 256 
1621 Castellanos Tena. Op. cit. p. 258 



71 

a). La agresión.- segun Mezger, es la con

ducta de un ser que amenaza lesionar intereses juridicos pro

tecidos. La agresión debe ser real como los supuestos que men

ciona la fracción III del articulo 1~ penal (violenta, por es

cala•iento, o por cualquier otro aedio, trate de penetrar o pe

netre a eu hosar, al de su familia, al aitio donde se encuen

tren bienes propios, etc.). Lo real de la agresión radica en 

une acción veridica y no eer una aiaple conjetura del agredido. 

La a1res1on ade•as de real debe ser actual 

<al la agresión ya se consum6 no existir6 la Legitiaa Defensa 

toda vez que podria caber en el supuesto de venganza privada.) 

o inminente (taapoco se integrar• la justificante ante la posi

bilidad mas o menos fundada de acciones futuras). 

Pero no basta que la agresiOn sea real y ac

~ual, precisa ademas que sea injusta, sin derecho, es decir que 

eea contraria a las normas objetivas: si la agresion es justa, 

la reaccion no puede quedar legitimada. 

b). Peligro de daño derivado de la agresion 

sobre bienes juridicamente protegidos.- La agresiOn debe ame

nazar a bienes juridicos: propios como la persona o bienes de 

naturaleza patrimonial, corpOrea e incorpOrea, del que se de

fiende o de un tercero a quien tenga la obligación de defender. 

e) Repulsa de la agresiOn.- Al repeler la a

gres.i6n para defender los bienes juridlcos, es necesario que 

no aedie una provocación euf iciente o inmediata por parte del 
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agredido o de la persona a quien se defiende y que exista nece

sidad racional de la defensa empleada. 

La problemAtica de la Legitima Defensa es 

que en la vida real no siempre se d6 una repulsión a la agre

sión lisa y llana sino que pueden intervenir otros factores¡ a 

continuación mencionaremos alaunas aituaciones que con frecuen

cia se presentan: 

Legitima Defensa y Riña.- Una excluye a la 

otra, ya que el texto legal el elemento de la pri•era es la re

pulsa de una a1resi6n mientras que el de la se1unda es el Animo 

rijoso. 

Legitima Defensa contra exceso de Legiti•a 

Defensa.- Toda vez que el exceso en la Legitima Defensa consti

tuye una nueva ofensa injusta, puede dar lugar a otra Legitima 

Defensa. 

Legitima Defensa reciproca.- Esta no existe 

en el campo juridico toda vez que es necesario para la defensa 

una agresion injusta. 

Legitima Defensa contra inimputables.- La 

cual si puede existir juridicamente, toda vez que una agresión 

de un inimputable puede ser injusta, la cual dA lugar a una 

reaccion defensiva.• 3 

-Estado de Necesidad.- Se dé ante el peligro 

actual e inminente para bienes Juridicamente protegidos, que 

16ll CUtellanos 1 .... Op cit. p. 270 
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solo puede evitarse mediante la lesión de bienes tambien jur1-

dicamente tutelados perteneeientes a otra persona. Es una si

tuación de peligro para un bien Juridico, que solo puede sal

varse mediante la vida de otro interes juridico. 

Para precisar el Estado de Necesidad es in

dispensable distin¡uir si los bienes en confilcto son de igual 

o de diferente valia: si el sacrificado es de menor entidad 

que el amenazado, se tratara de una de las Causas de Justifica

ciOn pero si el bien lesionado es de mayor valor que el salva

do, el delito se confi&urarA, excepto ei concurre alguna otra 

circunstancia Justificativa del hecho desde su nacimiento. Si 

los bienes son equivalentes, el delito es in~Kistente. 

El fundamento legal del Estado de Necesidad 

lo encontramos en la fracción IV del articulo LS del COdigo Pe

nal para el Distrito Federal que declara que es una excluyente 

de responsabilidad "obrar por la necesidad de salvaguardar un 

bien juridico propio o ajeno, de un peligro real, actuel o in

minente, no ocasionado intencionalmente ni por imprudencia gra

ve del a1ente, y que éste no tuviere el deber juridico de afron

tar, siempre que no exista otro medio practicable y menos per

dicial a su alcance" 

De los que concluimos sus elementos: 

al Necesidad de salvaguardar un bien Juri

dico (ataqoe por parte de quien se encuentra en el Estado de 

Necesidad) . 
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b) Amenaza o peligro real (si se trata de 

conjeturas imaginarias, no puede configurarse la eximente), ac-

tual o inminente {próximo muy cercano). 

e) La no provocación del Estado de Necesidad 

del agente. 

dl Ausencia de otro medio practicable y me-

nos perjudicial (la no exigibilidad de otra conducta). 

Su diferencia con la Legitima Defensa según 

Carranca Y Trujillo•• es que en el Estado de Necesidad se cons-

tituye una acción o un ataque, en tanto que en la Legitima De-

Censa es reacción contra el ataque. Es por lo que el Estado de 

Necesidad es llamado "ataque legitimadoº; ademé.s que en el Es-

tado de Necesidad la lesiOn es sobre bienes de un inocente y 

en la Legitima Defensa recae sobre bienes de un injusto agresor. 

Fernando Castellanos Tena•e señala las si-

guientes diferencias: en la Legitima Defensa hay una agresión 

ilegitima, mientras que en el Estado de Necesidad hay ausencia 

de ella; la Legitima Defensa crea una lucha, una situación de 

choque entre un interés ilegitimo (la agresión) y otro licito 

(la agresión, contrataque ~ defensa) y en el Estado de Necesi-

dad no exista tal lucha, sino conflicto de intrereses legi-

timos. 

Como ejemplo de los casos de Estado de Nece

sidad podemos citar a los que estan contenidos en el Código Pe-

1641 Citado por castellanos Tena, op. cit. 279 
1&11 castellanos lena Op. cit. p. 279 
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nal y son los siguientes: 

Al Aborto terapéutico.- Donde el conflicto 

radica en salvar la vida de la madre sacrificando el producto 

de la concepción o feto (articulo 334 en relación con la frac

ción IV del articulo 15 penal). 

bJ Robo famélico.- ~a ley nos dice que éste 

opera cuando •in e•plear engaño, ni medios violentos. se apode

re por una sola vez de los objetos estrictamente indispensables 

para satisfacer sus necesidades personales o familiares del mo

mento (articulo 379 en relación con la fracción IV del 15 pe

nal). 

- Cumplimiento de un Deber y Ejercicio de un 

Derecho. 

Causas de Justificación estan contenida~ en 

la fracción V del articulo 15 del Código Penal, la que decla

ra que obra en forma legitima, en cumplimiento de un deber o en 

ejercicio de un derecho, siempre que exista necesidad racional 

del medio empleado para cumplir el deber o ejercer el derecho. 

Estas figuras privan a la conducta del ele

mento antijuridicidad por lo que imposibilitan la integración 

del delito. 

Dentro de estas hipOtesis (deber y der~cho) 

pueden comprenderese formaa especificas como lo son: 

Lesiones y homicidio cometidas en ejercicio 

de actividades deportivas.- Los deportes son conductas autor!-
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zadas (por no estar prohibid&s) que pueden causar resultados 

tipicos. La actividad depor~iv& implic•, por su prOpia natura

leza, el movimiento corporal correspondiente a la voluntad fi

naliBta (obtención del triunfo) en una conducta perfectamente 

integrada. 

Para ubicar correctamen~e el problema se 

clasificen los deportes en do• erandes grupos••: 

Deportes que se practican sin contacto per-

sonal (pueden existir lesiones u homicidio que son imprevi•i-

bles Y en algunos casos de excepción se ~uede resolver en 6rden 

a la culpabilidad). 

De~ortes que se practican con contacto per-

sonal (en éstos es frecuente la aparición de lesiones y en al-

gunos casos el homicidio, ya que en deportes como ~l boxeo, la 

finalidad perseguida es. precisamente. la de daO~r al contrin-

cante). 

Lesiones consecutivas de tratami~ntos médi-

co-quirúrgicos.- Existen varias teorias que le otorgan licitud 

a tales lesiones, ~stas son: 

*Ausencia de atipicidad.- EL tipo protege a 

la salud y precisamente ésta se preserva o recupera en virtud 

del tratamiento quirúrgico. 

*Por el consentimiento del paciente, pero ao-

lo es relevante en las lesiones de querella necesaria que son 

/ 
1661 Vela Trevloo. Op. cit. p. 279 
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lBs comprendidas en la par~e primera del ~rticclo 288 que no 

ponen en peligro la vida y que tardan en sanar menos de quince 

dias. 

•Fin reconocido por el Estado, yu que ésta 

ea una conducta per~itida por él mismo. 

•Principio de valuación de bienes, que exis-

te en la concurrencia de dos valores, la salud debe preservarse 

y el dano objetivo que resulta de la intervención para efectos 

curativos no debe tomarse en considerac16n.ª7 

F. IHPUTABILIDAD E INIHPUTABlLIDAD. 

IHPUTABILIDAO. - La palabra !mplltabilidad prQ. 

viene del latin "imputare", que sienifica atribuir. Es la capa-

cidad condicionada por la maduréz y salud mentales, de compren

der el car6cter antijuridico de la propia acción u omisión y 

deter•inarae de acuerdo a esa comprensión.•• 

Alcunos autores coneituyen que la imputabi

lidad es un presupuesto de la culpabilidad. Para llegar a ser 

culpable un sujeto, precisa que antes sea imputable; en la cul

culpabilidad interviene el conocimiento. la voluntad y la posi-

bilidad de ejercer dichas facultades. Para que un individuo co-

nozca la licitud de su acto y quier8 realizarlo, debe tener ca-

1671 Vela Trevir.o. Op, cit. p. 23'J 
(64) Olt<iocwio Jurld!to l!e•icano !""' V p. 51 
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pac1dad de en~ender y de querer¡ por lo tanto la aptitud (inte-

lectual y volitiva) constituye el presupuesto necesario para la 

culpabilidad.ª' 

Porte Petit70 sostiene que la imputabilidad 

no constituye un elemento del delito, sino un presupuesto gene-

ral del mismo. 

La imputabilidad es la capacidad de entender 

y de querer en el campo del Derecho Penal: es el conjunto de 

condiciones minimas de Balud y desarrollo m~ntales en el autor 

en el momento del acto tipico penal que lo capacitan para res-

pender del mismo. 

La responsabilidad es un d~ber juridico en 

que se encuentra el individuo imputable de dar cuenta a la so-

ciedad por un hecho realizado71 • La reGponsabilidad es el libre 

albedrio que le permite al individuo al tiempo de la realiza-

ción del ilicito, discernimiento y conciencia de sus actos y 

gozar de facultad de elegirlos libremente; pero ademl.ts el hom-

brees responsable por el hecho de vivir en aociedad. 72 

Son imputables quienes tengan deuarrollad& 

la mente y no padezcan alguna anomalia psicológica que los im-

posibilite para querer y entender. En ocasiones el sujeto, an-

tea de actuar, voluntaria o culposamente se coloca en situa-

ción inimputable y en esas condiciones produce el delito. A es-

1691 Castellanoo Ten.1. Op. ctt. p. 291 
1701 Citado Por Caate!lor.os Tena, cp. c!t. p. 29S 
1711 C.Ste!Jaooa Tena. Op, ctt. p. lS7 
1721 Ida! p. 299 



79 

tas acciones se les conoce como Liberab in causa (libres de 

causa. pero deterrnindadas en cuanto a su efecto). Tal es el ca-

ao de quien decide cometer un ilicito y para darse ánimos be-

be con exceso y ejecuta el delito en estado de ebriedad. Aqui 

sin duda alguna exista la inimputabilldad; entre el acto volun-

tario (decisión de delinquir) y su resultado hay un enlace cau-

Bel. 7~ 

INIMPUTABILIOAD.- La inimputabilidad es toda 

aquella causa capaz de anular o neutralizar la imputabilidad, 

ya sea por el pobre desarrollo de la salud o de la mente en cu-

yo caso el sujeto carecer$ de aptitud psicol6gica para la de-

lictuosidad. 

La inimputabilidad es un soporte de la cul-

pabilidad, luego entonces al no existir la imputabilidad no 

puede configurarse la culpabilidad, y sin ésta no hay delito. 7~ 

El fundamento legal que da vida a la inimpu-

tabilidad, lo encontramos en la fracción 11 del articulo 15 

del C6di&o Penal. Coao se habia expresado una persona imputable 

es aquella que tenga la capacidad de querer Y entender lo que 

l• lleva a conocer la ilicitud de su acto, cap&cidad que se lo-

gra con un minimo de condiciones de salud y desarrollo mentales 

(&eneralmente el desarrollo mental se relaciona estrechamente 

1731 CUtellanot Tena. Op. cit. p. m 
1741 !del p. 30) 

ESTA 
SALIR 

TESIS 
UE LA 
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con la edad) . 

La ausencia de los requisitos de la imputa

bilidad nos trasladaria a la inimputab111dad. por tanto los lo

cos, idiotas, imbéciles o los que sufren culaquier otra debili

dad, enfermedad o anomalia m•:mtalélS son inimputables por no te

ner la capacidad de querer y entender los actos que realizan. 

El citado articulo 15 en su fracción II nos 

dice que es excluyente de responsabilidad cuando el inculpado 

padece al cometer la infracción, transtorno mental o desa

rrollo intelectual retardado que le impida comprender el c&

r8cter ilicito del hecho, o conducirse de acuerdo con esa 

comprensión, excepto en los c&sos en que el propio sujeto acti

vo haya producido esa incapacidad intencional o imprudencial

mente; disposición legal que ademas de señalar transtornos y 

deficiencias en el denarrollo intelectual declara que la inco11-

ciencia provocada ya sea por forma intencional o imprudencia! 

no seré, de ninguna manera. causa de excluyente de responsaibi·· 

lidad, por lo tanto el sujeto serb imput&ble del ilicito come

tido. 7" 

Dentro de l~s causas de inimputsbilidad es 

la minoria de eddd; en nuctro Derecho la mavoria de edad se ob

tiene la cumplir 19 años, lo que significa que es requimito in

dispensable para la reprochabilided del delito que el sujeto 

activo tenga por lo menos 1~ años cumplidos, en caso contrario 

ilslc.stellanos Telll. Op. ctt. p. JQJ 
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oporar~ e~ta Excluyente de Responsabilidad. 

Existen otras causas de inimputabilidad, l~s 

cuales la docl:rina las ha denominado "causas supralegales de 

inimputablilidad" y son aquellas que no estando previstas en la 

legislación vigente. tienen el efecto o son aptas para eli•inar 

la imputabilidad de un hecho penal. Dichas causas anulan en un 

momento dado la capacidad de querer o de entender, o sea. la 

voluntad o el conocimiento. Tales causas son: 

El suefio, el sonambulismo, la hipn6sis o 

cualquiera otra causa an~loga. 

Ciertamente, si un sujeto, en el sueílo o so

nambulicamente, o bien en un estado hipnOtico, sin su voluntad 

lesionare a alguien, tal conducta, aún siendo tipica y antiju

ridica, no se le puede reprochar penalmente en virtud de que a

quel, en el momento de realizar la conducta, no tenia la capa

cidad de entendimiento, o sea, que se encontraba afectado de 

su conocimiento. 

G. CULPABILIDAD 1! INCULPABILIDAD. 

CULPABILIDAD.- De lo anteriormente seftalado, 

se manifiesta que la imputabilidad es un supuesto de la culpa

bilidad, por lo que podemos decir que la culpabilidad es un re

sultado del juicio por el cual se reprocha a un sujeto impute-



82 

ble haber realizado un comportamiento tipico, antijuridico, 

cuando le era exigibl~ la realiz~ci6n de otro comportamiento 

diferente7 ª. Su fundamento lo encor.tramos en el articulo 8 del 

COdls:o Penal. 

Hay la vinculación hecho-voluntad, que es lo 

que en principio sirve para el proceso de un enjuiciamiento, ya 

que como se ha expuesto, lo que no es voluntad causal de la 

conducta no pertenece al campo de la culpabilidad o inculpabi-

lidad, sino al de la Ausencia de Conducta, porque en esa vincu-

laciOn entran en jueso los elementos normativos derivados de la 

reprochabilidad y la exigibilidad. 

Castellanos Tena define a la culpabilidad 

como "el nexo intelectual y emocional que liga al sujeto con su 

acto.. 77 

La culpabilidad es el resultado de un juicio 

que vincula psicológicamente al hecho con su autor y, poste-

riormente resuelve si la voluntad contenida en la conducta era 

o no reprochable. porque era o no exigible un comportamiento 

diferente adecuado a la norma7~. 

Las formas de culpabilidad, como las se~ala 

el articulo 8 del Código Penal, son: intencionalidad o dolo 

(intención delictuosa); la no intencionalidad, imprudencia o 

culpa (olvido de precauciones indispensables exieidas por el 

1761 Vela Tm!ao. c.lpabllldod e lnculpabUUdid. p. 200 
In) Calte11- 1 .... Op. cit. p. ll5 
1711 Vilo Tm!ao. Op. cit. p. 201 
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Estado para la vida en sociedad: negligencia); preterintencio

nalidad (resultado delictivo que sobrepasa la intención del su

jeto). 
a) rntenciOn o Dolo.- consiste en la volun-

tad consciente dirigida a la ejecución de hecho que es delic

tuoso, por lo que deducimos que tiene dos elementos: ético que 

es la conciencia de que se quebranta un deber; volutivo o psi

cologico consista en la voluntad de realizar el ilicito. 

El dolo tiene diversas especies entre las 

cuales encontramos?•: 

Dolo Directo.- La voluntad del agente se en

ca•ina directa•ente al resultado o acto tlpico aceptando sus 

concecuencias. 

Dolo Indirecto.- Lo voluntad de un sujeto a 

realizar determinado fin y sabe ciertamente que se producirAn 

reaultados antiJuridicos. los cuales no son el objeto de su vo

luntad pero acepta las consecuencias (certeza de producción de 

resultado no querido). 

Dolor Indeterminado.- Es la intención de de

linquir sin proponerse causar un daf\o especial <seguridad de 

causar un da~o sin saber cual ser~). 

Dolo Eventu~l.- Es cuando el sujeto se pro

pone un evento determinado previniendo la posibilidad de otros 

daftos aayores y a pesar de ello no retrocede en su propósito i-

tm Cutellanoo tm1. Op. cit. p. 326 
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nicial (incertidumbre en ln producción de result~dos previstos 

pero no queridos). 

Una lesión es dolosa, cuando se quiere cau-

sar una alteración de la salud personal o se acepta dicho re-

sultado en caso de que se produzca, abarcéndose esta definici-

c16n con dolo directo o con dolo eventual•º 

b) Imprudencia o Culpa.- EstA contemplada en 

la fracción Il del articulo 8 y párrafo segundo del articulo 9 

del Código Penal, cuyo concepto legal decreta que obra i~pru-

dencialmente el que realiza el hecho tipico incumpliendo con un 

deber de cuidado, que las circunstancias y condiciones persona-

lee le imponen. 

La culpa existe cuando se obra sin intención 

y sin diligencia debida causando un resultado dafioso previsible 

y penado por la Ley. • 1 

Los elementos de la Culpa son: 

-Actuar voluntario (positivo o negativo). 

-Actuar sin precauciones exigidas por el Es-

tado. 

-Resultados previsibles y evitables. 

-Relacion de causalidad entre el hacer o el 

no hacer y el resultado querido. 

Existen dos clases principales de Culpa92 : 

1801 Porte Pelit. Op. clt. p. 112 
1811 Cuello CllOO cita1o ~r Cutelhnoa Tena, op. cit ~. 331 
t821 Castellano5 Tena ~. cil. p. 3J<. 
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La Conciente.- (pr-evision o repreeentac16n) 

Cuando el a&ente ha previsto el resultado como posible, pero no 

solamente no lo quiere, sino que abriga la esperanza de que no 

ocurriré. Hay voluntad en la conducta y previción o representa

ción i•acinaria de la posibilidad del resultado. 

La Inconsciente.- {sin previsión o repre

sentación) Cuando no se prevee un resultado previsible, es de

cir, no previno o representó en su mente el resultado de natu

raleza previsible¡ esta culpa puede ser lata (cuando el resul

tado pudo ser previeto por culaquier persona), leve (resultado 

previsto por alguien cuidadoso) y levisima (r~sultado previsto 

por loe ~uy diligentes. 

Lesiones culposas son aquellas en que se o

casiona una alteración de la salud personal, habiéndose previs

to el resultado con la esperanza de que no se producirla o qu~ 

no se previó debiendo haber previsto, o bien, las lesiones cul

POSBS son aquelles en que se ocasiona una alteración de la sa

lud, violando un deber se cuidado que personalmente le incumbi

a. En con9ecuencie, pueden existir lesiones con representaciOn 

y sin representación, pudiendo ser culpa sin previsión: lata, 

leve o levisima•~. 

e) Preterintencionalidad.- El articulo a en 

su fracción III y el 9 en su tercer pérrafo, nos hablan de la 

preterintencionalidad y al respecto el texto legdl nos dice que 

1831 Port• Pot!t. Op. cit. p. 112 
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obra preterintencionalmente el que cause resultado tipico mayor 

al querido o aceptado, si aquél se produce por imprudencia. 

Porte Petit dice que en el delito preterin-

tencional existe dolo con relación al resultado y culpa con re-

presentación o sin ella, en cuanto al resultado producido.•• 

Las lesiones son preterintencionales, cuando 

se causa una alteración de la salud de mayor entidad que la 

querida. 

Los requisitos de las lesiones preterinten-

cionales son19ª: 

a} Animus Laedendi o 6nimo de lesionar. 

b) Una les ion de mayor entidad. 

e) aue la lesion producida se haya previsto 

teniendo la esperanza de que no se producira, o bien que no ha-

biendo prevista haya sido previsible. 

Otra mas de las formas en que se pueden co-

meter resultados tipicos dañosos es por medio de un caso for-

tuito, que es un acontecimiento que esta fuera del dominio de 

la voluntad que no se puede preveer. y aún previendolo, no se 

puede evitar. 

En el Case.• Fc.rtul tó la conducta nada tiene 

de culpable, se trat;. de un ¡:0rvblE:ma de metao:ulpabilidad. 

Su fundamentación la tener.cos en la fracción 

X d~l multicitado articulo 15 penal que a la l~tra dice ''causar 

11141 Perte Pet!t Op. cit. p. 113 
181) !des p. 113 
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un daño por mero accid~·-.te, sin intención ni impr1Jdencia algu

na, ejecutando un hecho licito con todas las precauciones debi

das". 

INCULPABILIDAD.- Es la ausencia de culpabi

dad, opera al hallarse ausentes los elementos de la culpabili

lidad: conocimiento y voluntad. 

Causas de inculpabilidad.- Como ya dijimos, 

éstas son la ausencia de cualquiera de los elementos intelec

tual (conocimiento) y volitivo (voluntad), causas que las en

contramos en el error contenida en la f racci6n XI del articulo 

15 penal (que ataca al elemento intelectual) y a la coacción 

sobre la voluntad {afecta al elemento volitivo). 

El error y la ignorancia.- El primero es el 

falso conocimiento de la verdadad o un conocimiento incorrecto, 

mietras que la ignorancia es la ausencia del conocimiento. El 

Error y la I1norancia pueden constituir causas de inculpabili

dad, si producen en el autor deaconocimiento o conocimiento e

quivocado •obre la antijuridicidad de su conducta ... 

El error se divide en: error de Derecho y en 

error de hecho. 

Error de Derecho.- Este error no produce e

fectos de eximente de responsabilidad, toda vez que la ley se 

presuaa conocida por todos y su ignorancia no justifica ni au-

1861 C11tell11101 Tena. Op. cit. p. 344 
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tori~~ su violaciOn. 

Error de Hecho.- Es la falsa creencia sobre 

l~s condiciones exieidas por el hecho. 

La Doctrina alemana tiene una teoria sobre 

el error que se adecúa perfectamente a la fraccion XI del arti-

culo 15 penal, y lo divide en: error de tipo (error sobre loa 

elementos esenciales qua integran la descripción legal o tipo) 

y error de prohibición (error del Sujeto Activo sobre la lici-

tud de su conducta)•?. 

El error de hecho se divid~ en••, 

Esencial.- RecAe sobre el elemento C6ct1co 

(hecho) cuyo desconocimiento afecta al factor intelectual. El 

error esencial puede ser vencible (que deje subsistente la cul-

pa y que la ley no lo declara como excluyente de responsabili-

dad) e invencible (borra toda culpabilidad). 

Accidental.- Que es el error en: 

• El Golpe o Aberratio Ictus.- Cuando el re-

sultado no es precisamente el querido, pero a él equivalente 

{en el delito de lesiones indudablemente puede presentarse 

cuando un sujeto por lesionar a otro lance sobre él una piedra 

y por mala punteria hiera a un tercero). 

•La Persona o Aberratio in Persona.- Se da 

cuando el error versa sobre la persona objeto del delito (en el 

delito que nos ocupa es factible que se pueda cometer y lesio-

1871 Castellanc<1 Tena. <19. cit. p. 347 
1&111 Idea p. 34& 
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nar a una persona distjnt3 a lB querida ya que puede darse el 

caso de que por las condiciones de iluminación se yerre el su-

Jeto). 

• El Delito o Aberratio Oelicti.- Existe si 

se ocasiona un suceso diferente al deseado. (hipótesis posible 

en nuestro delito a estudio ya que bien puede existir la inten-

ción de matar a un sujeto, pero por la poca efectividad del me-

dio c111pleado solo lo les.lene) . 

La Causa o Aberratio Causae.- Que según 

Juan Palomar de Miauel, es el que tiene lugar cuando el resul-

tado delictivo que persigue el autor se produce por otra causa 

distinta a l~ que él intentaba poner. Como ej~mplo mencionare-

mos el de aquel que trata de lesionar a otro lanzandole un ob-

jeto y éste por esquivarlo se resbala y se lesiona al caer al 

suelo con cualquier otra cosa.•• 

Otra de las causas de inculpabilidad que im-

piden la aplicación de la culpa la encontramos en la obediencia 

jerérquica a la cuAl le da vida la frdcción VII del articulo 15 

en comentario la cual dice que es un~ excluyente de r~eponsabi-

lidad "obedecer a un superior legitimo en el órden Jerárquico, 

aún cuando su.aandato constituya un delito, si esta circunstan-

cia no es notoria ni se prueba que el acusado la conocia".•0 

Existen ademas otras eximente que en la doc-

trina se le denominan putativas, las cuales no est~n conteni-

1191 l'llow JYlll. Dlcclourlo para .hirlsw. p. ll 
1901 CUW!anoo 1<111. Op. cit. p. 349 
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das C!n la ley por lo que son suprelegales. Las eximentes puta

tiv.'Js son las "flituaciones en las cuales el agente, por un e

rror esencial de hecho insuperable, cree fundadsmente, bl reei

lizar un hecho tipico, hall~rse amparado con una juetificante, 

ejecutar una conduc..ta atiplen (permitida, licita) sin ser

lo". Entre estas eximentes putativas tenemos' 1 : 

Legitima defensa putativa.- en donde el eu

Jeto activo cree que existe una agresión y por lo tanto la re

pele. 

Legi tma defensa putativa reciproca. - comei ya 

se dijo, no existe la concurrencia de Le&itima Defensa recipro

proca toda vez que p.:.ra la existenciét de ésta es necesario una 

agresión a un bien juridico protegido y por error piensen dos o 

mas personas al mismo tiempo ser victimas de una injusta bgn~

s16n. 

Legitima defensa real contra la putativa.

se da si un sujeto por error cree estar frente a una acr~sión y 

la repele, reaccionando el otro sujeto contro Cst3 repulsión en 

forma legi tin1a, 

Delito putativo. - Lo enccmtramos en el error 

de un sujeto que imacin.'1 que co~-:!tc una i nfrEKO: itin penal, perc• 

en realidad su actuación no es tipica 

Estado do Necesidad Putativo - Es la creen~ 

cia de un sujeto de estar en una situeción deSt!!iperada. 

{91) castcllilrm IeM. OF. cit. p l5l 
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Cebe:r y Derecho legales putatl\1os.- es el 

error del sujeto activo que cree actuar en el cumplimiento de 

un deber o en el ejercicio de un derecho no concurrentes. 

Indudablemente que las e~imentes putativas 

pueden causar cualqui6r tipo de alteraciOn de la salud. 

La no exigibilidad de otra conducta-. Se a

firaa en la doctrina moderna que la no exigibilidad de otra 

conducta es causa eliminatória de la culpabilidad. 

Jcnacio Villalobos•• nos dice que esta figu

ra se debe considerar ºcomo un ~rado de inclinación al hecho 

prohibido, en que no se pierde la conciencia ni la capacidad de 

d8·ter•inaci0n, por que tan solo atane a la equidad o a la con

vivencia politica y puede motivar un perdOn o una excusa, pero 

no una desintecraci6n del delito por eliminación de alguno de 

11us elementos". 

Temor fundado o miedo grave.- Contemplados 

en la fracción VI del articulo 1S penal el que nos dice que de

be ser fundado e irresistible de un mal inminente o grave de 

bienes Juridicoa propios o ajenos. Puede considerarse que esta 

ex1aente es causa de una inculpabilidad por coacción sobre la 

voluntad, aie•Pre y cuando no anule en el sujeto las facultades 

de juicio y deci•iOn, de tal manera que puede deter•inarse en 

preaencia de una a•enaza. Para algunos autores el temor fundado 

('lll Clt>do por C..telllllOI Teoa. Op. cit. p. 319 
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es el c~so tipico de la no exigibilidad de otra conducta•3
, 

El miedo crave va de adentro para efuerb, 

eg un eatado subjetivo que el sujeto lo lleva en su interior 

por diversos motivos. El temor fundado va de e.fuera hecia a

dentro y tambien se origina por varios wotivos. Es indudable 

que se pueda ocasionar le 8lteración de la salud por alguna de 

estas causas de inculp&bilidad, toda vez que en este estado el 

sujeto instlntivam~nte despliega conductas que pueden causas 

algun tipo de lesión. 

El encubrimiento de parientes (ascendientes 

y descendientes), conyuao. concubina o de cualquiera otro que 

esté ligado con el delincuente por amor, respeto, gratitud o e

•istad derivados de motivos nobles; es causa da inculpabilidad, 

por lo tanto no serA punible esa conducta. 7~ 

H.- PIJHIBJLIDAD Y EXCUSAS ABSOLUTORIAS 

PUNIBILIDAD.- Consiste en el merecimiento de 

una pena en función de la realizec16n de cierta conduct~. Un 

co•portamienco es punible cuando se hace acreedor a la 1rnpos1-

c16n de la pena . ..,, 

A la punibilidad le da vida el •rticulo 7 

t9JJ C.St.11- Tena. Op. cit. p. l&O 
190 Ideo p. l6! 
t9SJ ld<s p. lM 
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del C6d1go Penal que define al delito como un acto u omisión 

"que sancionan la leyes penales". 

Para Ignacio Villalobos es la reacción de la 

aociedad o el medio que ésta se vale para repriMir ol delito.~• 

En otros términos, es punible una conducta 

cuando a•erita ser penada¡ ee engendra entonces una amenaza es-

tatal para los infractores de ciertas normas juridicaa (ejerci-

cio de jus puniendi)•7 , 

En resuaen, punibilidad es: 

a) il aerecimiento de las penas. 

b) Amenaza estatal de iapoeición de sancio-

nes. 

e) AplicaciOn fáctica de las penas senaladas 

por la ley. 

La punibllidad no debe confundirse con la 

pena, toda vez que 6sta es la aplicación concreta de la sanción 

sellalada en la ley. 

La punibilidftd del delito de lesiones eRté 

reala .. nteda en los articulo• 289 a 293 adeaés de lo que dia-

puesto por los artieulos 310 y 311 que reslamenta disposiciones 

coaunea pare el delito de lesiones y de hoaicidio, asi tenemos: 

e) De 3 dias a 4 meses de prisión y/o multa 

de cinco a cincuenta pesos si la lesión no pone en peliero la 

vida y tarde en sanar menos de quince dias (art. 269 parte 

1161 Clltellanoo Tena. Op. cit. p. 367 
1171 Ideo p. l64 
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prifltere). 

b) De ~ meses a 2 Bnos de prisión y multa de 

cincuenta a cien pesos si la lesión no pone en peligro la vida 

y tarde en sanar mas de quince diae (art, 289 parte ecgUnda). 

e) De 2 a s a~os de prisión y multe de cien 

a trecientos pesos si la lesión deja al ofe~dido cicatriz en la 

cara perpétuamente notable (art. 290). 

d) De 3 a 5 a~os de priai6n y multa de tre-

cientos a quinientos pesos, si la lesión causoda: 

- Perturba para siempre la vista. 

- Disminuya la facultad de oir. 

- Entorpezca o debilite permanentemente una 

mano, un pie, un brazo. una pierna o culquier otro Orcano. 

- Entorpezca el uso de la palabra o de algu

na de las facultades •entalea (art. 291) 

e) De 5 a e anos si de la lesión resulta: 

- Enfermedad segura o probablemente incura-

ble. 

- La inutili&aci6n o pérdida completa de un 

ojo, de un brazo, da una mano, de una pierna, de un pie o de 

cualquier otro Organo. 

- Perjudicada para siempre cualquier función 

ore6nica. 

- Sordera, impotencia o deformidad incorre

gible ( art. 292 Nrrafo primero). 
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f) De & • 10 afies de prision si de la les!On 

- Incapacidad permanente para trabajar. 

- Enajenación mental. 

- Pérdida de la vista, del habla o de las 

funciones sexuales (art, 292 p6rrafo segundo). 

•> De 3 a 6 años de prisión si la lesión po

ne en peligro l• vida (art. 293). 

hl Punibilidades especiales: 

- Disminución de la pena a la mitad o hasta 

cinco sextos si las lesiones son causadas en riHa o duelo (art. 

297). 

- Reglas comunes para lesiones y homicidio. 

De tres diae a tres aftoa de Prisión al que lesione o mate al 

conyUce y/o a au acoapanante al sorprenderlos en el acto car

nal o en uno pr6Xi•o (art. 310)¡ y de 3 dias a 3 anos de pri

sión al que mate o lesione al corruptor de su descendiente que 

esté bajo su potestad. si lo hiciere al momento de hallarlos en 

el acto carnal o en uno pr6xi•o (art. 311), 

- Auaento de un tercio 1 un medio o dos ter

cera• partea de la pena correspondiente, ei concurren una, dos 

o••• de dos calificativas, respectivamente {art. 298). 

- Aumento de 2 aftos de prisión a la pena que 

corr••ponda, ai un descendiente lesiona a su ascendiente {art. 

300). 
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- Probable suepención o privación de Patrio 

Potestad o tutela ademas de la pena que corresponda, por las 

lesiones que provoque a los menores bajo su cuerda (art.295). 

EXCUSAS ABSOLUTORIAS.- Es el ospecto negati

vo de ln punibilidad. Son aquellas causas que dejando subsis

tente el carActer delictivo de la conducta o hecho, i•piden la 

e.plicación de le pena. ... El Estado no sanciona deterr1inadea con

ductas por razones de justicia o equidad. Ante la preaencia de 

una excusa absolutória, los elementos esenciales del delito 

(conducto o hecho, tipicidad, antiJuridicidod, culpabilidad), 

permanecen inalterables; solo se excluye la posibilidad de pu

nición. 

Dentro de la excusae absolutóriae tenemos .. : 

- Excusa en razón de la conservac16n del nu

cleo familiar (v. c. robo entre ascendientes y descendientes). 

- Excusa en razon de la ~inima temibilidad 

(contenida en el articulo 375 del Código Penal que en cuanto al 

robo, declara que ai el valor de lo robado no pase de 10 veces 

el salario minimo¡ sea restituido por el infractor en forma ex

pontAnaamente y que pague los dafios y perjuicios antes que la 

autoridad tome conocimiento y que el robo no se haya ejecutado 

con violencia (articulo 375). 

-Excusa en razón a la maternidad consciente. 

1981 Castellanos Te111. O!>. cit. p. 361 
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Que la encontramos en el articulo 333 penal declarando que no 

no es punible el abor~v cnusedo por imprudenCta de la mujer em

barazada, o cuando el embarazo sea resultado de una violación. 

- Excuss por inexigibilidad: Encubrimiento 

de parientes (ascendientes y descendientes consar1guineos o afi

nes) y allegados (conyuge, concubina, lazoa de respeto, grati

tud o amistad derivados de motivos nobles), como lo senala el 

articulo 400 del ordenamiento penal referido, es decir, que o

culte o favorezca el ocultamiento del responsable de .un delito, 

los efectos, objetivos o intrumentos del mismo o impida que se 

averigüe (facción 111), y no dar auxilio a las autoridades que 

asi lo requieran para la investigación de delitos o para la 

persecución del delincuente. 

- Excusa en razón de la falccdad de declara

ciones del encausado para su defensa. 

- Obediencia jerérquica.- Contenida en la 

fracción VIII del articulo 15 penal, la cual decreta que es una 

excluyente de responsabilidad " obedecer a un superior legitimo 

en el Orden jerArquico, aún cuando su mandato constituya u de

lito, si esta circunsatancia no es notoria ni se prueba que el 

acusado la conocie". 

En el delito de lesiones no se presenta as

pecto negativo de la punibilidad, es decir, no existe ninguna 

excusa absolutoria o causa de exclusión de la pena. 

TENTATIVA.- En principio cuando concurren 
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todos loe elementos del tipo, se dice que el delito esté consu-

mado, y corresponderá la aplicación de la pena prevista en el 

Código Penal para cada tipo. 

Castigar la tentativa preGupone una exten-

si6n de la punibilidad, lo que solo aerA posible si concurren 

los elementos previstos por el articulo 12 del C6dieo Penal. 

Por consiguiente, las prescripciones relativas a la tentativa 

son dependientes de su relación con el tipo penal concreto ... 

Le Ley punitiva penal establece en su arti-

culo 12 que la tentativa es punible cuando se ejecutan hechos 

encaminados a la realizaciOn de un delito. 

El delito seré tentado cuando el autor dolo-

samente haya comenzado la ejecucu6n, pero no la consuma por 

circunstancias ajenas a su voluntad. 

El concepto penal rige tanto para el caso en 

que la consumación no se produzca porque se omite uno o varias 

actos encaminados a la producción del 1licito por lo que el e-

vento no se realiza (tentativa inacabada, o delito intenta-

do~ºº), como para el caso de que la acción tuviere materialmen-

te posibilidad de consumar el delito, pero el resultado no se 

produce por causas ajenas a la voluntad del agente (tentativa 

acabada idOneo o delito frustrado). 

Fundamen~o de la punibilidad·de la tentati-

1991 Diccionario Juridle? Mellcano. Tooo VJ!l p. 250 
11001 Ca>tella ... ¡.,.., Op. cit. p. JS.I 



99 

va.- Responder a la pregunta por qué sP. castiga la tentativa, 

ha dado diversas teoriasªºª; 

Teoria Objetiva (tiene origen en el sistema 

causal de la acción) Para esta teoria. el delito consumado se 

ca1tica porque supone una lesión de bienes Juridicos; por con

siauiente la tentativa se caatiaa porque supone poner en peli-

ero el bien juridico. 

Teoria subjetiva (tiene origen en la teoría 

de la acciOn finalista) Esta teoria pone énfasis en el delito 

consuaado no solo en la lesión sufrida por el bien Jurídico, 

aino en el disvalor de la acción. El fundamento de la punibi-

lidad de la tentativa tambien se nutre de ese disvalor de la 

acción. Esta teoria explica aejor el fundamento de la punibi

lidad de las tentativas inidOnoas (actos que por su naturaleza 

no son idOneoa para la realizaciOn del !licito) porque en ellas 

el bien juridico no corre nincún pelisro. 

Es !•portante senalar que el COdico Penal en 

su articulo 12 establece que para imponer la pena de la tenta-

tiva, loa Jueces tendran en cuenta la teaibilidad del autor, 

f•ctor netamente subjetivo. 

Si el aaente auapende voluntariamente la e-

Jecuci6n de ~~o o varios actos, (tentativa inacabada o delito 

intentado) h•Y i•PoBibilidad de puniciOn. Según el ordenamien-

to penal invocado, para que la tentativa sea sancionable, pre-

11111 Dtcct-lo Jurtdlco llulcoir>. TOIO YIU, p. 251 
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cisa la ejecución de hechos encaminados directa o inaedienta-

mente a la realización de un delito, si este.no se consuma por 

causas ajenas al a&ente. Por lo tanto, si el dalito no se con

euaa por causas dependientes de la voluntad habrA iapunidad. 

La tentativa inacabada solo es punible cuando el acto indiapen-

sable para la consuaac16n plena del delito se omite por causas 

ajenas al querer del sujeto. 

Si en la especie de tentativa inacabada o 

delito intentado cabe el desistimiento, en la acabada o delito 

f'rustrado no es posible, ya que no es dable desistirse de lo Ya 
ya ejecutado. 

Un problema de importancia en este delito de 

lesiones es el relativo a la existencia de la tentativa. Vanni-

ni'ºª declara que no cabe duda de la existencia de la tentativa 

ya que el delito a estudio ea de tipo •aterial (constituido por 

una acción u omisión y de un reaultado exterior) y por lo tan-

to, si admite la tentativa. Por au parte Solerªº~ expre•a que 

el delito de le•iones coao delito aaterial si ad•ite la tenta-

tiva. Porte Petitªº4 preaenta, con relación a la tentativa, una 

clasificaci6n del del1to de lesiones: 

a) Tentativa poaible de lesiones, abarcando 

la acabada y la inacábada, y 

b) Tentativa i11poaible de le.siones, por !al-

1102) Citado por Porte l'l!tlt, op. cit. p. 116 
llOll Cllldo por Porte Pellt, op. clt p. 116 
11011 Op. cit. p. ll7 
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ta de medios idóneos, é·"' ot·Jetc• materi.~11 o .iuridi.-:o. 

Es cieJ·to que el ·jelito de lesiones es de 

tipo material, es decir, debe existir una mutacjón en la natu

raleza (alteración de la salud} para ser san~ionado penalmente. 

En este tenor si es posible que doctrinalmente opere la tenta

tiva, toda vez que un sujeto puede llevar a cabo actos encami

nados para al ter ar la salud de cualquier citro sujeto; pero 

nuestro Derecho Penal vigente señala varios supuestos en los 

que se puede encuadrar una conducta lesiva, señalandose asi di

versas punibilidades; de esta manera tenemos que aquel que cau

se una lesion que ponga en peligro la vida tendrá una sanción 

mayor que si ocasionare una lesión que no la ponga en peligro. 

Esto es, para que sea sancionada una conducta debe encuadrar 

en los supuestos establecidos por lA ley, por lo tanto, seria 

imposible determinar el dafio que pudo haber causado la conducta 

cuando no produjo un resutado material. 

El delito de lesiones no puede admitir la 

tentativa por no saber el resultado que se pude· haber causado 

ni la intención con le& que el agttnte se condujo, et! decír, el 

sujeto activo pudo haber desP.ado la alteración de la salud de 

otro (sin realizarlo), pero ante la imposibilidad de saber que 

lesion le causarla. bien podria encuadrar en una tentativa de 

delito mayor (como homicidio> ya que no siempre sería fécil sa

ber si la intención del agente era la de lesionar o la de pri

var de la vida a otro. 
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Delito Imposible.- En este no se produce 

resutado, y no surge por causas ajenas a la voluntad del agen-

te p1r·ro por ser imposible. En el delito imposible no se realiza 

la infrac.cion de la r.orma pcr la imposibilidad material, por 

ir.idoneidad de los medios empleados o por inexistencia del ob-

jet•:> del delito. 1 º" 

No de~ confundirse el delito putativo o i-

maginario con el imposible: en el putativo nv hay infraccion a 

la ley por imposibil~dad juridica va que la norma no existe; en 

el imposible, por imposibilidad material. 100 

El Iter Criminis.- El delito se desplaza a 

lo largo del tiempo, desde que apunta e.orno idea, o tentación 

en la mente, hasta su terminación: recorre un sendero desde su 

iniciación hasta su t.otal agotamiento. A este camino se le de-

nomina "!ter Criminis", es decir, el camine del crimen. L.os de-

delitos culposos no pasan por éstas etapas, ya que en estos la 

voluntad no esta encaminada a la realización de un hecho tipico 

penal. 

El !ter Criminis tiene dvs fases: la interna 

era donde encontramos la idea criminosa, la meditación y poste-

riormente su resolución o decisión para realizar el ill·:.ito. ·.¡ 

la externa que la integra la manifestacion de la idea, la pre-

paraci6n y finalmente su ejecución. 107 

(1051 castellano! Tena. Op. cit. p. 386 
1106) Ideo p. 387 
1107) !del p. 387 
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Como y~ veremos mas adelante, quien utili-

zando un determinado tiempo para pensdr y madurar su idea cri-

minosa debe tener una aplicacion de sanción más rigurosa del 

delito eJ~· .-r.ado (en el caso de lesiones) que otro que sin pa

sar por esta etapa de preparaciOn criminal cometa el mismo ili-

cito. 

Participación.- A veces la naturaleza misma 

de determinados delitos requiere pluralidad de sujetos, es de-

cir, es indispensable la intervención de dos o más sujetos para 

la configuración del tipo. En la mayoria de los casos, el deli-

to es el resultado de la actividad de un individuo: sin emhar-

go, en la prActica varios hombres conjuntamente realizan un de-

lito; es entonces cuando se habla de la participación, la cual 

consiste enla voluntaria cooperación de varios individuos en la 

realización de un delito, sin que el tipo requiera esa plural!-

dad. aoe 

Si en un delito interviene varias personas, 

tanto en la ideación como en su ejecución, tocando a cada una 

d~ ellas diversa actividad dentro de la unidad de propósito 

concebido, el conjunto de sus conductas, convergentes a la pro-

duciOn del resultado, da origen al concurso eventual o a la 

participacion delictuoea.• 0 • 

La participación precisa de varios sujetos 

(IOll C.1tel111101 lena. Op. cit. p. 389 
llD9l Ideo p. 389 
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que enc3minan su conduc~a hacia la realizac16n del delito, el 

cual se produce como consecuencia de su intervención, no •iem-

pr~ lo ser~n en el mismo grado, éste estarA en relación a 18 

actividad o inactividad de cada uno, de donde surcen varias 

formas de participaciOn. 11 º 

Grados de participación.- Franciaco Carra-

ra 1 •• distinguió entre responsables principales y accesorios. 

Autor princip~l es el que concibe, prepara o ejecuta el acto 

delictuoso; en cambio los delincuentes accesorios o c6Mplice• 

son quienes indirectamente cooperan para la produccion de de-

lito. 

Llámese autor al que pone una causa ef icien-

te para la producción del delito, es decir, al ejecutor de uno 

conducta fisica y psicológicamente relevante. La doctrina estA 

de acuerdo en considerar como autores no solo a los que mete-

rial o psicol6cicamente son causa del hecho tipico, sino que ea 

suficiente para adquirir tal carActer, la contribución con el 

elemento fisico o el animice de donde resultan los autores m•-

teriales y los autores intelectuales. 112 

Si alguien ejecutó por si solo el delito, 

se le llama simplemente autor: si v~rios lo originan, reciben 

el nombre de coautores. Los auxiliares indirectos son denomin•-

dos cómplices, quienes aun cuando contribuyan secund•riamente, 

11101 C..tel11oos Tena. o,,. cit. p. 390 
11111 Citido por C..telllnos Teoa, op. cit. p m 
11121 Cutelhnos Tena. o,,. cit. p. 394 
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su intervención resulta eficaz en el hecho delictuoso. 

Maesiore'~ 3 clasifica las formas de partici

pación, según grado, calidad, tiempo y eficacia: 

a) Segun el Grado, la participación puede_ 

•er principal y accesoria; mientras que la pri~era se refiere 

a la consumación del deltio, la segunda atiende a su prepara

ci6n. 

bl Según la calidad, la participac16n puede 

ser moral y fisica, coaprendiendo la primera tanto la instiga-

eión como la provocac16n; a su vez la instigación abarca, como 

aubclasea, el mandato, la órden, la coacciOn, el consejo y la 

asociación. 

e) En razón al tiempo, la participación sera 

anterior, ai el acuerdo es previo a la com1ai6n del delito y en 

tal •omento se precisa la intervención que en él llevara cada 

participante; concomitante, ai la te•poralidad esti referida al 

moaento •ismo de la ejecución¡ y posterior, cuando se compren

den actos que se ejecutarán posterioraente al evento, pero con 

acuerdo previo. 

d) Se1ún su eficacia, la participacion ser6 

necesaria y no neceaaria, de acuerdo con la naturaleza del de

lito, ya sea que ~ate exija o no, para su comisión, el concurso 

de personas. 

El Código Penal en su articulo 13 declara 

1113) Clt• por C..telllllOI t ... , op. cit. p. 391 
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que son responsablea del delito los que acuerden o preparen su 

realización, los que lo realicen por si o conjuntamente, loa 

que lo realicen sirviéndos~ de otro, los que determinen inten

cionalroente a otro a cometerlo, los que intencionalmente pres

ten ayuda o auxilien a otro para su comisión, loa que con po•

terioridad a su ejecución auxilien al delincuente, cumpliendo 

una promesa anterior al delito y por último, los que interven

gan con otros aunque no conste qui~n de ellos produjo el resul

tado. 

En sintesie 1 la participación es la vincula

ción de los sujetos que intervienen en la concepc16n, prepara

ción o ejecución del delito. 

El encubri•iento ea el acto mediante el 

cual, con conocimier.to y después de la consumación del delito; 

pero ain acuerdo anterior y sin llevar al delito mismo a con

secuencias ulteriores, se ayuda a sus autores parA ase1urar el 

provecho criminal resultante o eludir las inveeticacionea de la 

Qjusticia. ,.., .. 

El encubrimiento no puede ser considerado 

coao una forma de ejecución, salvo el caso excepcional de que 

la acción posterior al delito haya sido acordada previaaente, 

es decir, -como decia Fernandez Dobladoªªª- de le Teoria de la 

CausAlidad se excluyó aquella forma de intervención que no tu

viere influjo causal en el resultado; la intervención del en-

111•1 Diccionario Jurldlco Jlulcaoo Tooo IV p. i2 
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cubridor es posterior al delito y la participación requiere de 

una contribución a la producción del resultado. 

Al~unos pensadores sitúan al encubrimiento 

como una forma de participación, otros estiman que se trata de 

un delito independiente que tiene como presupuesto la comisión 

de otro ilicito. Nuestro Código Penal lo ubica coroo delito au-

t6nomo. que aunque depende de la ejecución de un !licito (el 

que se encubre), es un delito nuevo porque la idea y la acción 

del encubridor fueron posterior a la infracción penal.••• 

Concurso de delitos.- A veces el delito es 

único, consecuencia de una sola conductai pero pueden ser múl-

tiples las lesiones juridicas (concurso), bien con unidad en la 

acción o mediante varias acciones: finalmente, con varias ac-

tuaciones del mismo sujeto, se producen una única violación del 

6rden juridico. 

El delito puede ser una unidad de acción y 

de resultado cuando una conducta singular produce un solo ata-

·que al Orden juridico: o bien puede haber una pluralidad de ac-

cionea y unidad en el resultado cuando una conducta reiterada-

aente delictuoaa puede lesionar el mismo bien tutelado por el 

derecho. En a•bos casos no existe concurso de delitos.ª' 7 

Ahora bien, en el delito puede existir la 

unidad de acción y pluralidad de resultados, es decir, puede 

(116) Dlc:c!Dlllrlo Jurldlco lleJluoo. Tooo !V, p. 62 
lllll CUt•lll"" tena. Op. cit. p 406 
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existir un consurso id~al o foraal. cuando con una sola •e-

ción u omisión se i~fringen varias disposiciones penales, y por 

lo mismo se producen diversas lesiones juridicas, afect&ndose, 

consecuentemente, varios interéaes tutelado& juridicamente; o 

tambien puede existir una pluralidad de acci9nes y de resulta

dos, es decir, si un sujeto comete varios delitos mediente 

actuaciones independientes, sin haber recaido sentencia por al

guno de ellos, se estA frente al llamando concurso material o 

real, el cuAl se configur~ lo mismo tratbndose de infracciones 

semejantes, que con relación a tipos divereoa.sa• 

Los tratadistas señalan 3 diveraoa eiatemas 

de represión para los caeos de concureo a saber: acumulac16n 

materiel, absorción y &CUMulac16n Juridica.••• 

En el sistema de acumulación material se su-

man las penos correspondientes a ceda delito. 

In el de absorción, solo se impone la pena 

del delito mas grave. pués se dice que este absorbe a loe de-

más. 

En el de acumulación juridica se toma como 

base la pena del delito de mayor iaportancia, pudiéndose aumen

tar con relaciOn con lo demás delitos y de conformidad con la 

personalidad del culpable, 

Nuestro C6di¡o Penal utiliza este último 

f!llJ Caatellanoo Tw. llp. cit. p. 407 
fl1'J !dos p. 411 
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sistema se~alando en el pri.mcr pi!trrafo del articulo 64 que en 

oa10 de concurso ideal, se aplicara l?i pen• .;orrespondient.e al 

delito que mere~oa la mayor, la cual se podra aumentar hasta en 

una mitad ~~B del •~Mimo de duraciOn; y en el se~ur.do párrafo 

3Brca, que para el caso de concurso real, &e impondra la pena 

corre1pondiente al delito que merezca la mayor, la cual podrá 

aumentarse hasta la suma de las penas correspondientes a cada 

uno de los delitos. 

En el presente delito de lesiones puede ori

ginarse un concurso ideal, o bien, material de delitos: 

a) Concurso Ideal, si se 1nfir16 una lesiOn 

que tarde en sanar mas de 15 dias {articulo 269 fracción 11), 

con sanción de 4 meses a 2 anos de prisión y que haya dejado 

cicatriz perpetuamente notable en la cara (articulo 290) con 

sanción de 2 a S aftoa de prisiOn; como en el mismo acto ee in

fringieron dos dispo&iciones penales, es procedente aplicar el 

articulo 64 p•rrafo lro, que previene se imponga la pena que 

corresponde al delito que aere~ca la mayor, la que podré aumen

tarse hasta en una mitad mas del m~ximo de duración. 

b) Concurso Real, si con dos acciones se co

metió separ~damente doe delitos de lesiones en dos pers~nas 

diatintas, y que a una se le infiera una lesión que le haya 

perturbado la vista (articulo 291 con pena de 3 a S años) y la 

lesión de la otra tarde en sanar més de 15 dias (articulo 269 

fracción 11) se regular~ conforme a lo dispuesto por el arti-
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c.ulc• 64 parrafo 2do imponiéndose la pena correspondiente t1l de

li tv que merezca la mayor con posible aumento de la suma de la 

sanción del otro delito. 

Prescripción.- De confor~idad con lo dis

puesto por el Código Penal la prescripción es una de las formas 

tipicas de la extinción de la acción penal. L8 prescripción es 

personal y para ello basta el simple transcurso del tiempo. 

Los plazos para la prescripción serán conti

nuos; ellos se contaran: 

- A partir del momento en que se consumó el 

delito, si fuere instantáneo. 

- A partir del dia en que se realizó el úl

ti~o acto de ejecuciOn o se omitió la conducta debida, si el 

delito fuere de grado de tentativa. 

- Desde el dia en que se realizo la última 

conducta, si el delito fuere continuado. 

- Desde la cesación de la consumación del 

delito permanente. 

- Desde el dia siguiente a aqu'!l en que el 

condenado se euatrai&a de la acción de la ju~ticia si la san

ción es privativa de la libertad. 

La acción penal prescribe en un año si el 

delito solo mereciere multa; si el delito <en caso di! qu~ a:;tean 

perseguibles de oficio) mereciere pena privativa de la libertad 

la acción penal prescribirA en un plazo igual al término Medio 
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artimético que sefiala la ley para el delito de que se trat~ 

pero en ningú.n caso menor de J. anos; ctJando la pena sea desti

tución, suspenci6n 1 inhabilitaciOn o pr1vacibn de derechos l• 

acción penal prescribir~ a loa 2 anos. 

La prescripción en los delitos de querella 

operara en un ano contado desde el dia en que quienes puedan 

formular le querella o el acto equivalente, tengan conocimiento 

del delito y en tres fuera de esta circunstancia; pero si la 

querella ae ya se hubiese deducido aociOn ante loa tribunales, 

se observarAn las reglas senaladas por la ley para los delitos 

que se persicuen de oficio. 

En caso de concurso de delitos, las acciones 

penales que de ellos resulten pre•eribirén cuando prescriba el 

mayor. 

La preacripci6n se interrumpirA por las ac

tuaciones· que ee prectiquen por la aver1guac16n del delito y de 

delincuentes; y correrA de nuevo desde el dia siguiente al de 

la oltiaa diligencia. 

Es claro que la prescripción en el delito de 

le•ione• opera en form& desigual, toda vez que aientras una le

•10n no ponsa en peligro la vida y no tarde en sanar mas de 15 

dias pre•cribir6 en 1 a~o. y una lea16n que si ponaa en peli

cro la vida lo hace a los 4 anos 6 mese•. 



CAPITULO :C:C:C 

RSTUDIO DOGHATICO DIL DELITO DI HOHICIDIO. 

A. CONCEPTO 

Se han elaborado una infinidad de definicio-

nes del delito de homicidio. Para Antolisei, el homicidio es la 

muerte de un hombr~ ocasionada por otro hombre con un comporta-

miento doloso o culposo y sin concurso de causas de justifica-

ciónª. 

Para definir el homicidio. basta referirse 

al elemento material, o sea al hecho: privación de la vida. Ma-

ggiore opina que "homicidio es la destrucción de la vida huma-

na 112 

El Código Penal de 1871 señala que comete el 

delito de homicidio: "El que priva de la vida a otro, sea cual 

fuere el medio de que se val¡a". lil Código de 1929 cópia 1nte-

111 Cltldo por Porte r.ttt, op. cit. p. B 
121 Citldo por Porte r.tot, op. clt. p. B 
gramente la definición anterior, en su articulo 963. El arti-
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sramente la definición anterior, en su articulo 963. El arti

culo 302 de la ley penal vigente suprime la inútil frase "sea 

cual fuere el medio de que se valga", y expresa "comete el de

lito de homicidio el que priva de la vida a otro". 

Los códi&os penales de los Estados de More

los Y de Acuascalientes establecen que el homicidio consiste 

en privar de la vida a otro por cualquier medio¡ los de Puebla 

y Yucat6n dicen que comete delito de homicidio el que, sin de

recho, priva de la vida a otro. 

El delito de homicidio es la muerte, objeti

vamer. ~ injusta de un hombre causada por otro hombre; por lo 

que el homicidio causado en legitima defensa aunque es homi

cidio, no es delito de homicidio. 

La descripción legal de homicidio (articulo 

302), sola•ente abarca el elemento destructor por la conducta 

hu•ana: privación .de la vida, pero de. las definiciones dadas, 

podemos obtener que por homicidio se entiende: 

1. Privar de la vida ~ otr~. 

2 Que esa destrucción de la vida se realice 

por cualquier medio. 

3. Que la muerte sea injusta, sin derecho. 

B. l!LE"ENTOS 

Para la integración del delito de homicidio 



es necesario determinar lo eiguiente: 3 

1. Vida humana previamente existente. Este 

no es un elemento del homicidio, pero si la condicion indispen

sable, el presupuesto necesario, sin el que la materialidad de 

la infracción -muerte- no puede verterse; tal seria el caso del 

delito imposible de homicidio (pretender privar de le vida a 

una persona ya ~uerta). 

2. Elemento Material. Es la privación de la 

vida, la muerte, la lesión mortal, es decir, aquel daño corpo

ral tan completo, que es causador de la pérdida de le existen

cia. 

3. Elemento Moral Para considerar un homi

cidio como delito es necesaria la conducta delictuosa del su

jeto activo, es decir, debera atenderse al elemento subjeti

vo que posteriormente se vera en el respectivo tema de culpabi

lidad e inculpabilidad. 

El articulo 302 del Código penal marc~.....E.9Jllº 

elemento la conducta -activa o pasiva~ de un sujeto, la cual es 

generadora del hecho material tmuerte>. 

C.- CONDUCTA Y AUSENCIA DE CONDUCTA. 

CONDUCTA.- El delito es ante ~odo un acto 

lll Gonzllez de la l'el• Francisco. Código Ptnal Coaentado. p 32! 



humano, una 11odalidad juridicamente trasc.endente de la i:ondur-

ta humana. una acciOn. 

La expresión de accion en amplio sentidc· 

comprende: Al La conducta activa. el hacer positivo; la accion 

en estricto sentido; Bl La conducta pasiva. la omisión.• 

A veces el elemento obJetivo del delitc• es 

la conducta (si el t.lpo legal describe simplemente la ar:.cion -=• 

la omisiOn), otras hech<.1 cuando le lev requiere 1.ademas dE::- la 

accion o de la omis!On) la producción de un resultado material 

unido por un nexo causal. Sl el delito es de mera actividad <.· 

inactividad, debe hablarse de conducta, y cuando el delito es 

de resultado material, según la hipótesis tipica, debe hablarse 

de hecho. 

Del homi.:idi:· se puede hablar que es un de-

delito de hecho v no de conducta, toda vez que al realizarse el 

supuesto contenido en el articulo 302 se genera un resultado 

~aterial, un cambio en la naturaleza, es decir. la privación de 

la vida. 

La accion como hacer activo e~igeº: 

a) Un acto de voluntad y 

bl Una actitUd corporal consistente en la 

modificación del mundo exteric•r o en el peligre de que se pro-

duzca. 

El movimien~o voluntario del agente y el r~-

1•1 cu.no c.lbn. ep. cit. p. :m 
151 !da p. 29' 
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sultcsdo debe11 hllVi?irse eri relac. iein de causalidad, sin tal rala-

~ión no hay a~~1on 6 

cat·e P1enc. ionar que en nuestro C~digo Penal 

define el delito como "acciOri u omisión". 

Inactividad u omisión Esta es la condu•:ta 

inactiva. La ausencia de conducta u omision es una manifesta-

cion de la voluntad que se exterioriza en una conducta pasiva, 

en un "no hacer". Pero no toda inactividad voluntaria constitu-

ve una omisión penal, es preciso para que ésta exista, que la 

norma penal ordene la ejecución dF· :Jn hecho determinado. Para 

Cuello Calón omisión es "la inactividad voluntaria cuando la 

norma penal impúne el deber de ejecutar un hecho determin-

ado". 7 

ci:.ncurren en la a1Jsencia de c.r:in,j 1.1cta u omi-

si~n tres elementosª: 

a) Acto de voluntad. ya que si la ir1dctivi-

dad no es voluntaria, si proviene de c.ausá ajena a la vr:•luntad 

del omitente Cde origen patológico, d~ fuerza irresistible o de 

causa insuperable1 ne. habra ausi:,ncia de conducta u :imis1<!•r1 pu-

nible y por lo tanto no habr~ delito. 

b) Una conau&ta inaLt1va. 

e J Un deber juridi..:.o dt: vtJrar. Si un suJetr:1 

en c.uest16n ne· tenia d;:ber juridico de obrar, no existiré om1-

161 C\lello Calen. Op. cit. p. m 
1111de1.p.m 
IBI Idea. p. 295 
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sión ni delito alguno. 

El resultado de la conducta ya sea por ac-

ción o por omisión, es el efecto externo que el Derecho Penal 

toma en cuenta para sus fines. La modificaciOn del mundo exter-

no puede ser fisica (lesiOn en cualquier miembro u órgano del 

cuerpo humano) o psiquica (alteración del equilibrio mental o 

psiquico) . ' 

La omisión en cambio radica en un abstenerse 

de obrar, simplemente en una abstención; el dejar de hacer lo 

que debe de ejecutarse. 

Existen dos clases de omisión: la omisión 

simple u omisión propia y la comisión por omision u omisión im-

propia. 

Celestino Porte Petit estima como eleGentos 

de la omisión propia'º: 

a) Voluntad o no voluntad (delitos de olvido 

o culposos) . 

b) Inactividad. 

e) Deber juridico de obrar. 

La omisión simple o propia consiste en un 

no hacer, volunterio o culposo. violando una norma preceptiva, 

produciendo un resultado tipico. 

En la comisión por omisión hay una doble 

violación de deberes: de obrar y de abstenerse; y por ello se 

(91 C\iello C.10.. Op. cit. p. 296 
1101 Citado por Castellanos Tena, op. clt. p. 208. cf. 
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infringen don noroas: urie precep~iva v otra pt·ohibltiva. Un de-

lito de comisiOn por .::·roision existe cuando se produce un resul-

yado tipico y ma~erial, por un no hacár, voluntario o culposo, 

violando una norma perceptiva (penal o de otra rama del Dere-

cho) y una noraa prohibitiva''· 

AUSENCIA DE CONDUCTA.- Esta es uno de los 

aspecto• negativos, o mejor dicho impeditivos de la formaciOn 

de la figura delictiva, por ser la actuaciOn humana, positiva o 

neaativa, la base indispensable del delito, como de todo pro-

blema juridico.'ª 

Si faltire alguno de los elementos esencia-

les del delito, éste no se integrará; en consecuencia si la 

conducta esta ausente, evidentemente no habrá delito a pesar de 

de sus apariencias. 

Las causas impeditivas de la integraciOn del 

delito por Ausencia de Conducta, segun la fracciOn t del arti-

culo 15 del COdiao en comentario son: la vis absoluta o fuerza 

fisica exterior irresistible; la vis maior o fuerza de la na-

turaleza o de los aniaales; y los movimientos reflejos; ordena-

miento legal de donde la se deduce lo siguiente: 

Respecto de la Ausencia de conducta podemos 

mencionar:•~ 

llll P<lrtt l'!Ut citado por CUlell"'°" Ter.a, op. o!t. p. m c!. 
!121 e.tell,... Tena. Op. elt. p. 2l2 
!131 c.euo cal6o. Op. cit. p. 294 
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a) Que les actos no voluntario:is (movimientos 

reflejos), los movimientos corporales de caracter fisiol6g1. 

en completa asusencia de influjos espiritules no son accion~~ 

en sentido penal. Tampoco lo son las realizadas bajo el domi 

nio de una fuerza fisica exterior irresistlble. Cuando no hav 

movimiento voluntario no hay acciOn y por lo tanto no hay de· 

lito. 

bl Oue solo los actos corp~rales externos 

constituyen acciones en sentido penal. El Derecho Penal se ocu

pa de éstos, consecuencia de ello es que lo~ pensamientos y vo

liciones criminales no constituyan actos delictuosos. 

La conducta en el homicidio podr~ consistir 

en una acción o en una omisión, originandose en este último ca

so un delito de comisión por omisión, las cuales causan un re

sultado aaterial consistente en la privación de la vida humana, 

pero no solo eso, sino que tambien se necesita un nexo causal 

entre la conducta y el resultado 

O. TIPICIOAD Y ATlPICIDAD 

Tipicidad.- Es el encuadramiento de und con

ducta en la descrip~ion hecha en la ley: la coinr.idencia del 

comportamiento con el d~scrito por el legislador.'~ 

1141 CUtell1no1 Tena. O¡>. cit. 227 
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Hat•rá tip1cidaó en el delito de homicidio 

cuando un sujeto cause, por ~ualquier medio, la muerte de otro 

en f~rma ilegitima. 

mento material. 

Clasificación de los tipos.lª 

- Por su Composición: 

Normal - Porque contiene únicamente el ele-

Anormal. Puede ser al dar muerte al ascen

diente {parricidio). 

- Por su ordenación MetodolOeica: 

Fundamental o básico. Por s~r la espina dor

sal del tipo (homicidio simplemente privar de la vida a otro). 

Especial.- Solo en el caso de dkr muerte al 

ascendiente (parricidio J, al que tenga hasta 72 de haber naci

do (infanticidio), etc. 

Complementados - Solo en los casos de homi

cidio calificado lpremeditacH•n. alevoa1a, ventaJa. traición) o 

bien homicidio privilegiado len riña. duelo. etc.) 

de otro tipo penal. 

- En función de su autonornia o independencia 

Autónomo o independiente. Ya que no depende 

- Por su formulación: 

Formul~cion precisa o lilib 

homicidio indudablement.e pertenecé. a ee' a clasi ( i<.ar. i·":..n va 'lue 

l lS) Castel111nos Tena Op el t r. 130 
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el legisla.dc•r no señala fc•ruta alguna para su realizacil•r1, est· 

es, cuando la muerte se verifique sea ~ual fuere el medio em 

pleado. 

- Por el resultado: 

Materiales.-Para su integración requieren l~ 

producción de un resultado objetivo o externo. 

Formales.- Son delitos de mere· peligro abs· 

tracto; no necesitan de un resultado externo o materiesl para s•· 

integración. 

El delito de homicido es mati:r i a 1 v no f .:ir· 

~al o de mer& conducta. Al consistir este delito en la priva-

ci6n de la vida, es de caracter material, "por r:uanto hay per-

fecte coincidencia entre el resultado jur1di•;.r:. (anulac1c.n de 

derecho a la vida} y e) resultado material {muerte)" 1 •. En el 

el mis•o sentido Manzini dice que "es delito material porque 

su noción requiere de un resultado (muer t. e de la victima)". 17 

ClasificaciOn de los delitos 1 •.-

- Se&ún la conducta de la gente: 

Delitos de acción.- Se cometen mediante una 

actividad positiva. 

Delitos de omisiOn.- Consisten en la no eJ~ 

cucion de al&o ordenado por la lev. 

- Según el daño resentido por la vir.tim~: 

~ c!tldo por Porte Petit, 01. clt. p. ll el. 
till Citado por Porte Petlt. op. cit. p. ll el. 
1181 Cutelhnoo Te111. O¡¡. cit. p. l8l 
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Pc•rque les1onan c.~l bien 

la "vida" 

Delitos de peligro.- No causan un daño di

rec..tt:• a 10~ t..ien<:s juridic.ame:nte prOtegidc.•s, pero los pone en 

peligro, es decir, qu~ existe la posibilidad de que causen un 

daño. 

Ciertamente el delito de homicidio entra al 

gru¡:.c• de los delitos de lesic·n o de daño. yo que la cc•nducta 

delictiva transgrede el interés o bien juridico protegido que 

es la vida v por tal, causa la muert~. 

Por su duraci·:in se iJivido:n en: 

Instantáneo. - Cuando le;. cc•nsumaci6n se ago

ta .:!n el mismo moment:o en que se ha r~alizad·~· tc·dvs sus o=:-Jemen

tos contitutivos. 

Continuado.- Cuando la unidad del propósito 

delctivo y la pluralidad de conduc.tas viLila el m:ismc· prer:t=~·tu 

legal. 

Permanente.- Cuando la acción deli:tiVd, p01 

sus caracter1sticas permite: qu-: se le puede f.,lrolonga1 vo:•lunta

riamento:· en el t:iem~c· 

El honicidio es un delito in~t~nt:~n~n p~r

que tan prontc· se ce.mete el delito, se agota su consumac16n 

En cuant~ a su estructura y composici6n los 

delitos ~e clasifican en: 
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Simples. en dc•nde la lesión al t.ien juri-

dico es únic.a. 

Complejos, son aquellos en en los cuales la 

figura juridica, consta de la unificación de dos infracciones, 

cuya fusión da nacimientoa una nueva figura delictiva. 

El homicidio es un delito simple ya que solo 

basta la privación de la vida para que opere. 

Por el elemento interno del agente: 

- Intenencional o doloso. 

- No intencional o culposo. 

- Preterintencional. 

F.l ilicito en cuestión puede cometerse de 

por alguno de estos elementos a los cuales nc•s referiremos en 

el tema de culpabilidad respectivo. 

En cuanto a la cantidad de actos que conf or

man el ilicito, tenemos: 

Delitos unisubsistentes.- que son los que se 

integran por un solo acto. 

Deltios plurisubsistentes.- que se forman 

por la fusión de varios actos naturalmente separados baje. la 

niisma r11ura. 

- En atención a loa sujet0s que intervienen: 

Deltios unisubjetivos. Oue su comisión, se

gún el texto leaal, r~quiere de la intervención de un solo su

jeto 



Delt1os ~·lurisut.jetivos 

deben int~rv-:nir do:.s o mós s1JjE:t<'JS 

12Lt 

Cuya realización 

Cl t ir,-:· t-rn=i·.·.1 de-1 ht)mii:.idio ne, hace ningún 

señalamier,ti:.· e:s~·E-<:.:.fi.:.··· res~·ectc· ñ est.a clasificaciOn doctri

nal, pc0r l·:'· que pci1 i::. la perpo:::trao:.tón d~l mismo puede intervenir 

uno~ var1~.~ suJet0s 

Pc.·r l.:, forma d'= su ¡-..ersecuc.i.:in tenemos: 

l:iell tos i;.r iv¿;1jos. L:i persecuc 16n en estc.•s 

delitos s~lo es posibl~ si se llena ~l requisito de la querella 

o denuncia ¡:n,:•r ~arte del ofendido v dor1dt::: supi:rdOn suspende la 

acción penal. 

Delitos persegit1les de vfí•;.io. SC' ... n todo~ o~ 

quellos en que la autoridad esté obligada a por mandat<.· legal, 

persiguiendo y :astigan.jc. a l·:s r.::spcnEald•::s. indepemhent.emen

te de la voluntad de el c·fendidc-. pc.r 1 C• que no surte efec.ti:.• 

alguno su perdón. 

El delito de h·:·micidir>. por su gr~v.;~dad no 

puede deJars:e de persegu1r de c·fi.;.ic. 

Para ,::¡ue exista tipici'1ad deben exist.it tc...

dos sus elementos, en cas~ contrario, como ya veremos, la au-

sencia de cualquiera de éstos: provocaria l~ ~tipicidad 

elementos son: 

Estos 

Suj~trJ Ac-r:ivo del Del itc· - Es el que come

te l~ infraccion f~nal. En este delito el & 1J~t~ ac.ttv~ e& ~0m· 

mun v in·iif.:rente va que la redaccie.n legal no declarB ralidad 
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forzosa del agente. excepto en lo~ casc.s que h<em·:•S vt:nh1·:· ·>:·

mentando del parricidio. h.:.mi.:..idii:• del ..: 0:.rrupt.:•r .jel .j-=E·..:~n

diente, etc.. 

Sujeto Pasivo.- Es el af~ct~do d~ la conduc

ta criminal del activo. El delito de homic.idir.:· es un delitc• im

personal. porque el sujeto pasivo puede s~r cualquier persona 

con la salvedad -:le los va mencionado:·s 'parr1ci..:ídio v otrc1s 1, 

Objeto del Del í to. - Los autores distin~uen 

entre el Objeto Material v el ObJetv Jur1dico. El objeto mate

rial es la persona o cosa svb1·e la que recaé el delito. 

El art1°:ulc· )ü2 do:l Código Per.a1 está s1tl1a

do en el titulo denominado "Delitos contra la vida y la inte

gridad corporal por lo tanto el e1~n jur1dico e11 el delito d~ 

homicidio protege la vida. En este delito el objeto mat•::rial lo 

es la persona sobre la que se ccmete el homicidio. 

La Conducta.- El delito de homi(idio consis

te en un hacer í acc ion 1 o en un no ~1ao:.er 1 •:>mis1or. J • •::s de<: ir. 

en una actividad. o bien. en una inactividad. estanjo en el 

primer caso frente a un delitc de acción v en el segund~. ante 

un delito de comision pcr omisión. imprOJ->i1.1 v de resultadi:.· m¿,. 

terial por omisiOn''· 

llas referencias que la norma Juridi.:.a do::~igno ¡::i.r:; ls. r-:ali=.ó

ción del hecho delictuoso; as1 tenemos que estos b...:·n: 

1191 CUello CalOn. p. cir. p. 103 



126 

-kefere:nc:.c..s Tem~·C•r&les. - El Tipo penal de 

t'10nici•:liO r1ei nos da alguna referencia temporal pero al rela

cionar lc·s articulos :¿afl v 3t•.J frac.;~i6n 11 del C6digv Penal. 

SE: d-.::s¡::..ri::r1do:: ·l'Je .el t~gi ~ l&·j.:.J ..:xigi~· Llfaa referencia temporal 

consistente en el térmif)Q de 60 d1a~. Es decir si un sujeto le

siona a otro v est.P. f al lec.e después de: 60 d1as a partir Je que 

fué lesic·nc,ct,:. ente.ne.e!- n•· t,at.J é dr:lit<· de: homicidio sino de 

lesi-:.1v::E 

-R-::feren-: ias es~oc l& tes En la l~y no se 

señala referencia espa(.:.al e:n dic.hv dellt·:•. es decir, se: puede 

privar de la vide:. a .:ual.:¡uit:r p.;-. :~una en cualquier ladc1 donde 

se: .;:nc.ueritt e 

-Referencias d.:: ot:asicn.- El legislador no 

señalo ningu1ia circ.unstar,c.i.::.its esp~·:i.:il i:-:11 qu~ det.a ·:omt:terse 

el delito, pero relacir.inandolo con los articulos 310 v 311 

12nc.ontramos que al que mat'== al convuge al sorpr~nd~rlo en e:-1 

acto carnal o en uno próximo a él y al qu~ lesione al corru~tor 

del descendiente al encontrarlos en igual ci1·cunstancia, podran 

encajar en ésta clase de referencias toda vez quoe la ocasión 

ródica en "encontrarlos en el acto carnal C• en uno proximc-.... 

-Elem~r.- ·s ncrr.iative>s - Snn aquellos ~n los 

que el tipo legal señala y que exige del suJi:::to ac.tiv.: •. 

En el presente delit.o n•:i exige elementos 

normativos ni de tipc.. cultural o juridic.-:•. 

Atipi..:.idad - Cuando no se inte:g1·an lr:is ele-
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mentos descriptivos en el tipo, se presenta el a~pecto negativ!. 

del delito. llamado atipicidad. La atipicidad es la ausencia d~ 

adecuaciOn de la conducta al tipo. 

Las causas de atipicidad pueden ser las si 

cuientesa:0 : 

a) Ausencias de la calidad exigida por la ley en 

cuanto a loe sujeto activo y pasivo. 

bl Si falta el objeto material o el objeto Juri· 

dico (bien juridica•ente protegido). 

e) Cuando no se dan las referencias especialeE 

requeridas por el tipo (referencias temporales, espaciales, de 

ocasión o elementos normativos). 

d) Al no realizarse el hecho por los medios comi

sivos especificamente se~alados por la ley. 

e) Si faltan los elementos subjetivos del injusto 

legalmente descrito. Es decir, diversas descripciones delicti

vas aluden a los conceptos: "int11?ncionalmente .. , "a st1biendas", 

"con el propósito", etc. v su ausencia harb operar una atipici

dad. 

Puede existir atipic.ide.d en el delito de ho

micidio por ausencia del objeto material (que se mate a un ani

mal); ausencia del objeto juridico (cuando no exista una vida 

que privar). Ausencia de las ref~ren~ias temporales (por morir 

1201 C..te!bnos Tena. Op. cit. p. 2lS 
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el sujeto pasivo después de 60 d1as contados a partir de que 

fué lesionado) . 

E.- ANTIJURlDlCIDAD Y CAUSAS DB JUSTIFICACIOH 

ANTIJURlDICIOAlJ. - Es el elemento mas rele-

vante del deltio, de tal importancia que para algunos no es un 

mero carActer o elemento del mismo, sino su intima esencia, su 

intrinseca naturaleza, toda vez que es el delito mismo.ª• Par& 

Battaglini ne• puede ser elemento ni carac.ter d~l delito porque 

es el delito mismc 

La accion humana para que siea delictiva ha 

de estar en oposición de una norma penal que prohibe u ordene 

su ejecución, ha de ser antijuridica. Obra antijuridicamente el 

que contaviene las leves penales. L.a antJjurid1cidcsd presupone 

una i:oposiciOn existente -:-ntre la c<Jnduc.ta ti11mana v la norma p~-

nal, juicio que solo recAe sobr~ la accien r~alt=ada excluyendo 

toda valoración de indole subjetiva, por lo cual la antijuridi-

cidad tiene un carhc:ter c:.t·Jetivc:•. pi:..r solo r":c:aer en la reali-

zación del hecho deli~tivo. es de~ir, solo atiende a la conduc-

ta externa. 23 

1211 CUello Calón. O¡>. tit. p. 309 
tlll Citado por CUello Calón, op. <lt. p. 309 ti. 
1231 Cuello Calón O¡>. cit. p. 309 



129 

Cuello Calón declara que la antijur1dicidad 

presenta un aspecto formal constituido por la conducta opuesta 

a la norma y otro material integrado por la lesiOn o peligro 

para bienes juridicos. 24 

La antijuridicidad formal es la norma o el 

precepto penal vigente en un determinado territorio y la anti-

juridicidad material es el hecho o la conducta delictuosa rea-

!izada y que esté prevista en la norma penal. 

Por t~nto, la adecuación del hecho al tipo 

legal (tipicidad) es el modo de exteriorización o manifestaciOn 

de su antijuridicidad; la tipicidad es el indicio mas importan~ 

te de la Antijuridicidad: un hecho no sera antijuridico sino se 

halla definido por la ley como delito. 2~ 

Habra antijuridicidad en el deli.1:0 de homi-

cidio por la conducta activa o pasiva de un sujeto, cuando lle-

ge a causar la muerte de otro individuo en forma ilegitima y 

que no obre en su favor alguna causa de justificación. 

CAUSAS DE JUSTlFlCACluN.- i..:onstit1.1yen el as-

pecto negativo de la antijuridicidad. Las caus&s de JUst1f1~o-

ciOn son a:¡uellas condiciones -:¡u~ tieneri o;:-1 pod~r Je 1:::xc..!1..111 ;=' 

Antijuridicidad de unA conducta tlPicei En r·r~\enr.¡¿, .j~ algunb 

1241 cuello catoñ Op :n p 310 
1251 ld<o p l!O 
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de léis CausaF ~e Just1fl(ac1on 1leg1tima defensa, estado de ne-

~esidad, ~t~ > faltara uno de los elementos esenciales del de-

lit<_1: léi antijur1dicidéd 

La razon ·j~ ser da las causas de justifica~ 

ciC.n E:S: El interés prepc·nderante, que es la c.onc.urrencia de 

dos intereses t.1Jtelados y Juridir..amentc incompatibles: el De-

rechc ante la imp~sibilidad de que ambos subsistan. opta po1· la 

salvac.16n del de mavc•r valc.r y permite •!'l .~acrificio del me-

nc·r ~· 

El homi-:i.ji•: puede qqt:rtar l•::gitimad(_- rior al-

gun¿,, dE: las .:a•Jst~ rj¿. JUE"tifl .. '1• 1 r·?·:· i~ 1 :>'- "-1, }:, l••'-1 

sido expuestos en le J,.>arte ~en~ral. st dt:du·.e qui: tc 0dus las 

por la ley, como si s8 han i:ibten1d.:, p<..·r vi.ad~ anrJlO,i?.1.:t 'las 

algunos casos, encontrar apli~a~1~nes en el d~lito d~ t1·•mici-

dio. haci¿ndo legitima la ~u~rte 1~ ·.r ,).mt·r~·· 

.:ación puede ~-==r; 

126~ Cbiitt-Haoo~· 7~il C·P clt ~, 25~ 
(27r Ciu1~ ~-:ir F~·rft: Pe1ít 11ri "!' t· jS ;:f 
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'Homicidio en cumplimiento de un de~er !ar-

ticulo 15 Craccion V). 

•ttomicidio en eJcr~í~io de un dere~hG 1art1-

culo 15 fracción V}. 

•Homicidio por impedimento legitimo íart1-

culo 15 fracción Vlll}. 

F. IMPUTABILIDAD E l"IMPUTABILlDAD. 

IMPUTABILIDAD.- Es la capacidad de entender 

v de querer en el cani.po del Derech·-:· Penal; es el t;r.JnJunto de 

condiciones 111inimas de salud y desarrolle.· ment~les en '::l autor 

en el momento del acto tipico penal que lo capa~itan para res-

pender del mismo. 

La responsabilidad es un deber juridic·:. eri 

que se encuentra el individuo imputable de dar cuenta a la so-

ciedad por un hecho realizado~ª La responsabilidad es el li-

bre albedrio que le permite al individue. al t.itimpc. de la reali-

zaciOn del !licito, discernimiento v conciencia .j~ sus actos v 

gozar de facultad de elegirlos libremente; pero ademAs el hom-

bre es responsable por el hecho de vivir ~n sociedad. 

Debe existir por parte del ~ujetc activo la 

capacidad de culpabilidad, o sea. ld capaci,jad de Querer y de 

entender. pues de los contrarie•, ni::•s enr:•;•ntrariamc.s frr.:rite ó 

na c~úsa de inimputabilildad 

lll!I Castellanos 1 .... Op. cit. p. m 
129) Ideo. p. l'l9 
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JNIMPUTAB1LlOAO.- La in1mputat•ilidad es toda 

aqu-?lla .:.o•Jso -:=.poz .j~ ~i. .:i.ar .., neutralizar li:t imputabilidad, 

vo ~ea ~ ·r el p0brt desarrollt• de la salud 0 de la mente en cu-

La inimput.;bilidad es Jn s·:-o¡:..vrte de la cul-

pabilidttd, luegc. ent0nccs ;,J, nv e;:ist.i.r lo imputst.ilidad no 

¡::.uede .:,.;.nfigurarse lo -:.uJ~abil1•ja,j, ., sir, O::sta ru liay d~lit.:1. 

El fundament.(:. .r..'!:~c1 q11.; des vi•:la a lit inimpu-

tabilidarj, lo en~Gntr~m~s '!:n la froc~i6n 11 ,jel articulo l~ 

El ;.it.adc.. arti<:.u!-:· 1$ v·=n~l en su fr¿.¡c._i(.n 

desarrollo intelectual i·etardade> que le impida comprender el 

comprensiOn, exce¡:·tc. en l·JS .:as·:is en que el i:•rc.·piC1 suJeti:• ai::.ti-

vo haya produ•:.ido esa incapacida·j intenci.·.:.ncil - irnpr•Jdenc.iaJ-

mente: disposi.;i<;1n legal que ade-mas de ser1alar transt<:·rnc·s v 

defic.ifmcias '=n el desarroll·:· intele•:.t•Jal dei:Jara que la ini:r..n-

cien~ia prov..:·cada ya sea i:•c•r forma inti::ni:ivnal C• Jmro1 udi::nc.ial 

• lOi Castelhnos T~r.il Op. :it V .1 

1311 ldf!s ~ )¡)) 
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Si un sujeto enceont.rhndose en un est.:ido per

manente de locura y asi privare de la vida a otro, no obstante 

que su conducta sea tipica o antijuridica, no es imputable, por 

el hecho de que en el momento de realizar su acción u omision, 

se encontraba afectado de la capacidad de querer y de entender, 

o sea, de Eu conocimiento. 

Ieualmente, puede acontecer que un sujeto 

tranetornado mentalmente y en forma transitoria prive de la vi

da a un semejante. En tal supuesto se le consid~ra inimputable 

en virtud de que al momen~o de realizar su conducta, se encon

traba afectado de su capacidad de entendimientt:•. Tal estado 

transitorio no debe ser provocado inteni:ii:·nal o imprudencial

mente por el propio sujeto activo, porque dicha hipótesis no le 

favorece esa causa de inimputabilidad. 

Dentro de las causas de ini~outabilidad es 

la mi noria de edad; en nuestro Derecho la mav,jria de edad se 

obtiene al cumplir 18 a~os, lo que significa que es requisito 

indispensable para la reprochabilidad del delito que el sujeto 

activo tenga por lo m.:!nos 16 años cumplidos, en <.ase· contr.:trio 

operar~ esta excluyente de responsabilidad. 

Existen otras causas de inimputabilidad, las 

cuales la doctrina las ha denGminado ''cbusas supralegales d~ 

inimputablilidad'' y son aquellas que no est&r.J·) p1·evi3tas en la 

legislación vigente, tienen el efe<..to ~ s•.•n apta! pa1·a ~liminar 

la imputabilidaJ de un hecho penal. Dichas ..:.aus.:.S" anulan .,:n 1Jr1 



m-:·ment·:.i dadt..- la :a~·acidad de quere1- e· de e:ntend· r. o sea, la 

vol1.mtad o el conoi:iini~ntv. Tales .:ausas e=on: 

El ~:...1.=:n1.. '=l sr.nambul1smo, la hi~·no!•sis C> 

~ualquiera 0tra ~ausa anal~ga. 

Ciertamente. si un suJet~·. en el sueno o so-

n.:smbulicamenti::, ·:.bien en ur1 estad.:..· t1i¡:,r1-::.ti.:..o:.., s1n su voluntad 

matare a algui~~ tal ~ondu·-~~. ~un Flendo t1~lca y antijur1-

dica. no se: le puede ri:¡:.rr::·r::har penalmente t;:r, virtud de que a-

quel, en el momcnteo de reali=ar la l'...·Jnctu.:ta n·:· t\:nia la capa-

su ·:onocimient·:>. 

G. CIJLPA!lILIDAD E INCULPAlllLlDAD. 

CULPABILIDAD - Ce.me• va hablamos señalado, la 

culpabilidad es un resultadc del Juici~ p~r el ~ual se reprocha 

a un sujeto imputable haber realizado un comi:-ortamientQ t1~i<-<•, 

ant1jur1dico, . .:.uand.,:. le era e>:igible la r~aliz."lcion '1e otro 

r.om¡..ortamiento diferente".)7 . Su fundamento lo encor1tram•·fl en -:1 

art1culo E.i del Código Pe11al 

Castellanos Tena define a la •:ulpabilidad 

como ''el nexo intelectual y emoc1on~l qu~ liga a un sujct0 ~~n 

su acto"33 

IJ21 Vela Jreviñv Sergio. Culpabilidad~ in-:ulp.atilida·:i p. 2QO 
(33) Castelbnc.s Tena. Op. cit. p. 31S 
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La culpabilidad es el resultado de un Juicit· 

que vincula psicológicamente al hecho con su autor y. pc·ste-

riormente, resuelve si la voluntad contenida en la conducta era 

o no reprochable, porque era o no exigible un comp~rtamiento 

diferente adecuado a la norma34 , 

Las formas de culpabilidad, como las señala 

el articulo e del Códieo Penal, son: 1ntenc1onalidad o dolo 

(intención delictuosa); la no intencionalidad, imprudencia o 

culpa (olvido de precauciones indispensables exigidas por el 

Estado para la vida en sociedad. Negligencia); preterlntencio-

nalidad (resultado delictivo que sobrepasa la intención del 

sujeto>. 

a) Intención o dolo.- consiste en la volun-

tad consciente dirigida a la ejecuciOn de hecho que es delic-

tuoeo, por lo que deducimos que tiene dos elementos: ético que 

es la conciencia de que se quebranta un deber¡ volitivo o psi-

col6gico consiste en la voluntad de realizar el ilicito3 e. 

El dolo tiene diversas especies entre las 

cuales encontra~os3•: 

Dolo directo.- La voluntad del agente se en-

camina directamente al resultado o acto tipico aceptando sus 

concecuencias. 

Dolo indirecto. - La voluntad de un sujeto a 

1341 Vela !r.,iño Sergio. Op. cit. p. 201 
1311 Castellanos Tena. Op. cit. p. 326 
1361 Idos p. 326 
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rea]izar df"!termin.:idr. fin v satie cie:rtamente que se producirAn 

rer..ul ta,1.:1s ¿sr.ti jur1dicos, los cuales no son el objeto de su vo-

lunt.:·d r1i:-:1 e· acc1·tá las consecuencias (certeza de producción de 

Dolo indeterminado.- Es la intención de de-

linquir sin pre.ponerse causar un daf'lo especial (seguridllld de 

~ausar un daño sin saber cual seré). 

Dolo Eventual. - Es cuando el sujeto se pro-

pon-= un event<:· determinado ~reviniendo la posibilidad de otros 

n1·:ial ! 1n•:e:rt1dumbre ~n la produc.cibn de: reE.ultnd.:•s pri;:ovistos 

Carrara nos di~e que un h0mi~1dio ''es dolo-

so. cuandc, existic e:l énim0 de matar'' 37 El h~mi~idio es dolo-

so, exp1·esa Vannini, cuando vcluntari~ e~ el evento d~ muerte. 

Congiste ~n la volunt~d conscient~ d~ causar la muerte de una 

pers0na=-111 • Ranieri anot.a que "es la muerte ilegJ.tima e in-

tencional de un hombre de parte d~ otrc.· hombre".,,. Por Ultí-

mo, para Eusebio G6niez "el homicidio es doloso cuando el agemte 

procede con intención de mat.ar" 

aceptf\ la muo::rte d!7' ot.rc., atiarcAndose con ésta defi1dcil:in tcmto 

i37J-Ciudo ¡¿r-fortt: Pr.tit. o~. cit. p. 36 d. 
(Jff) Citado por Porte Petlt, op. cit. p. 36 cr. 
tJ~I Citado por Forte Petit, op. cit. r. 36 d. 
i40; :i1od"' F·r Fv1t.: i-;tlt, op. cit. p. :;6 d. 
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el dolo directo como el eventua1.•• 

b) Imprudencia o Culpa.- Esta contemplada en 

la fracción 11 del 6Tticulo 8 y párrafo segundo del articulo 9 

del COdigo Penal. cuyo concepto legal decreta que ·:ibra impru-

dencialmente el que realiza el hechv típico incumpliendo con un 

deber de cuidado, que l~s circunstancias y condiciones persona-

les le imponen. 

La culpa existe: cuando se c•bra sin intención 

y sin diligencia debida causando un resultado da~oso previsible 

y penado por la Ley• 2 • 

Los elementos de la culpa son: 

-Actuar voluntaric· (positivo o negativc.1. 

-Actuar sin precauciones exigidas por ~l Es-

tado. 

-Resultados previsibles y evitables. 

-Relaci6n de causalidad entre el hacer o el 

no hacer y el resultado querido. 

Existen dos clases principales de ~ulpa; 

La conciente. - ( previsil!·n o repre:~entaci6n' 

Cuando el agente ha previsto el resultado como p·:isible. pero no 

solamente no lo quiere, sino que abriga la esperanza de que: no 

ocurrira. Hay voluntad en la conducta y previsiOn o representa· 

cion imaginaria de la posibilidad del resultado. 

1'11 Porte Petit. Op. tlt. p. 36 
flll CUello Call>n. Op. cll. p. lll 
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La Incc•nsr.L~nte - (sin previsión o repre-

s;::ntac.ioni Cuando:"· no.: .• so: ~re:vee un ri:sultado previsible, es de-

cir. no previne· o ro:pres~nté· en Eu mente el resultado de natu-

r&l~za previsible. ~st~ ~\Jlpa puede ser lata !cuando el resul-

tadc.· pudi:1 ser ¡...1 evist•:i i:·c·1 .:.uei.lquü:r persi:•r1aJ. leve (resultado 

prt:vistc.1 ~· ... r ~lgui~¡, •:.ui'1advs·-·J v l~v1sima tresultado previsto 

El hNr.ici•üc. -==f:· ~ulposo, nos dir.e Ranieri, 

c.uando la m1Je:rte ne.. querida de ur, homt.re se verifica i::omo con-

secuencia de una .:.ondu·:ta negligente. imprudente o inexperta o 

por inobserv&nc.i;:i de: leyes. 1 eglamer,r.:.s. 0rdeneF: o discipli-

nas .. =>. En forma br.:v-::. i:x¡:.ro::sa MaggívrE:: "t""1omic.idio culposo 

consiste en c.casionBr. por o:ulpa. la muerte de un homt•re~ ... 

previéndose la muerte .:.on la esperan::a di:? que n .... se produzc.ei '..J 

no previéndola siendc· previsible:. L'e ti ro;: modc•, se abarca el 

homicidio r:ulpc1so con v sin represet1tcs-:.ivn. ·:·bien, el h'".imi.:i-

dio culpos-:•, cuando se ·:C•mo::'ti::, violóndt:·s~ .. rn deber de cuidado 

pvr im(Jt::f i-

cia, falta de reflexione de cuidado40 . 

Preterinter,cion~li~a·: El arti.:ulo e en 

su fracc.ion 11 v el ~en ~u segundt• párrafc•, nos hablan de la 

pr~r-~rintencir.1 nalidarJ v al ro::spe-:t··· el texto l~gal nr::•s dii:.i:? que 

j¡3¡ Porte Petit. Op. cit. p. 37 
1••1 ldeop.16 
145) Jde. p. l6 
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obra prete~1n~encionalmente el que cause resultado tipico mayor 

al q1Jerido o aceptado, si aquél se produce por imprudencia. 

Porte Petit dice que en el delito preterin-

tencional existe dolo con relación al resultado y culpa con re-

presentación o sin ella, en cuanto al resultado producido.•• 

Hay homicidio preterintencional cuando que-

rido causar o aceptando un dano menor que la muerte, se causa 

ésta, habiéndola previsto con la esperanza de que no se produ-

ciria o no previéndola cuando se le debia haber previsto47 • 

Manuel Castro Ramirez no8 dice, que "el ho-

micidio es preterintencional cuando con Animo de causar un solo 

daf'io, resultó, sin embargo la muerte" .. •. 

Los requisitos para la existencia del homi-

cio preterinencional son~': 

a) Animus Dañandi o Animo de dañar, menor 

que la muerte. 

b} Un hecho de muerte. 

e} Oue la muerte se haya previsto, teniendo 

la esperanza de que no se realizara, o bien, que no habiendo 

sido prevista haya sido previsible. 

El caso fortuito es otra de las forma!I en 

que se pueden producir resultados dañosos. En este la conducta 

nada tiene de culpable, ya que como habiamos dicho es un pro-

146! Porte i.ut. Op. cit. p. •O 
(471 !des p. 'º 
!•81 Ideo p, •O 
1491 !del p. '° 
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blema de metaculi;abilidad, toda v~z que es un acontecimiento 

que esta fuera del dominio de la voluntad. 

Su fundamentacion la tenemos en la fracción 

X del multicitado articulo 15 penal que a la letra dice "causar 

un dafto por mero accidente, sin intención ni imprudencia algu

na. ejecutando un hecho licito con todas las precauciones debi

das". 

INCULPABILIDAD. - Es la ausencia de culpabi

dad, opera al hallarse ausentes los elementos de la culpabili

lidad: conocimiento y voluntad. 

CAUSAS DE INCULPABILIDAD.- Como ya dijimos, 

éstas son la ausencia de cualquiera' de loe elementos intelec

tual (conocimiento) y volitivo (voluntad), causas que las en

contramos en el Error contenida en la frocci6n XI del articulo 

15 penal (que ataca al elemento intelectual) y a la coacciOn 

sobre la voluntad (afecta al elemento volitivo}. 

El error se divide en: error de Derecho y en 

error de hecho. 

Error de Derecho.- Este error no produce e

fectos de exil~ente de responsabilidad. toda vez que la ley se 

presume conocida por todos y su ignorancia no justifica ni au

toriza su violación. 

Error de Hecho.- Es la falsa creencia sobre 

las condiciones exigidas por el hecho. 
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La Doctrina alemana tiene una teoria sobre 

el Error que se adecúa perfectamente a la fraccion XI del arti

culo 15 penal, y lo divide en: Error de Tipo (error sobre los 

elementos esenciales que integran la descripción legal o tipo) 

y error de prohibic1on Cerror del Sujeto Activo sobre la lici

tud de su conducta). 

El error de hecho se divlde en"º: 

Esencial.- Recae sobre el elemento fActico 

(hecho) cuyo desconocimiento afecta al factor intelectual. El 

error esencial puede ser vencible (que deje subsistente la cul-· 

pa y que la ley no lo declara como excluyente de responsabili

dad) e invencible (borra toda culpabilidad). 

Accidental.- Que es el error en : 

' El Golpe o Aberratio Ictus. - Cuando el re

sultado no ea precisamente el querido, pero a él equivalente. 

• La Persona o Aberratio in Persona.- Se da 

cuando el error versa aobre la persona objeto del delito. 

• El Delito o Aberrat10 Oelicti.- Existe si 

se ocasiona un suceso diferente al deseado. 

• La Causa o Aberratio Causae.- Es el que 

tiene lugar cuando el resultado delictivo que persigue el autor 

se produce por otra causa distinta a la que él intentaba po

ner. 

Puede presenterse en el homicidio una.causa 

{501 C.Stellanoe lena. Op, cit. p 346 
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de inc.l1lpabil tda•j por errc..t de: hec.h<:-· esencial e invencible, que 

a su vez. puede constituir un error de tipo o un error de lici

tud, dandc· origen. este último e.aso, a una eximente putativa: o 

bien, p..:..r riv exigibilidad de otra c.onducta. 

En e:l delitc· de homic.idio, puede existir el 

error bccidental o inesencial: aberratio ictus, aberratio de

licti, aberratio in persona y aberrEit"'IC• c.ausae. 

Otra de las causas de inculpabilidad que im

piden la aplicación de 18 culpa la encontramos en la obediencia 

Jerárquica a la cual le da vida la fracción VII del articulo 15 

en comentario la cual dice que &s unó ex~luvente de responsabi

lidad "obedecer a ur1 superior legitimo en el Orden Jerárquico, 

aún cuando su mandato constituya un delito, si esta circunstan

cia no es notoria ni se prueba que el acusado la conocia". 

Existen ademés otras eximentes que en la doc

trina se les denomina putativas, las cuales no estéin conteni

das en la ley por lo que son supralega.~ ·:!; Las eximentes puta

tivas son las "situaciones en las cualt::G el agente, por un e

rror esencial de hecho insuperable. crée fundadamente, al rea

lizar un hecho tipico. hallarse am~arado con una Justificante, 

ejecutar un& conductci atipica {perm1t1da, l1cita) sin se1· 

lo". Entre estas exi111entes putativas tenernos" 1
: 

Legitima defens~ putativa. 

Legiti~a defensa putativa recipro~& 

{Sl) Castellanos Te.na. Op. cit. p. 2.52 
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Leeitima defensa real contra la putativa, 

Delito putativo. 

Estado de necesidad putativo. 

Ejercicio de un derecho y cumplumiento de un 

Indudablemente que las eximentes putativas 

pueden causar un homicidio. 

La no exigibilidad de otra conducta.- Se 

debe considerar como un grado de inclinación al hecho prohibido 

en donde no ee pierde la conciencia ni la capacidad de determi

nacion y que obliga a la realización forzosa de un hecho que 

puede aotivar un perdón o una excusa por equidad, pero no una 

desintegración del delito por eliminación de alguno de sus e

lementos. 

Temor fundado o miedo grave.- Contemplados 

en la fracción VI del artlculo 15 penal el que nos dice que de

be oer fundado e irresistible de un mal inminente o grave de 

bienes Jurídicos propio~, o ajenos. Puede considerarse que ésta 

eximente es causa de ur.a inculpabilidad por coaccion sobre la 

voluntad, siempre y cua·:1do no anule en el suJeto las facultades 

de juicio y decisión, ,:fe tal manera que puede determinarse en 

presencia de una amenaz.il. 

El miedo gra'1e va de adentro para afuera, 

es un estado subjetivo que el sujeto lo lleva en su interior 

Por diversos motivos. El temor fundado va de nfuer~ haciñ a-
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dentrc• y tambiE:n se orieinh por varios motivos. Es induda-

ble que se pueda ocasionar la muerte de una persona por al-

guna de éstas causas de inculpabilidad. toda vez que en este 

estado el sujeto insti11tivamentt~ despliega conductas que pue-

den causar la muerte. 

El enc.ub1~imiento de parientes (ascendientes 

Y descendientes), conyuge, concubina o de cualquiera otro que 

esté ligado con el delincuente por amor, respeto, gratitud o a

mistad derivados de motiVC•S nobli:?s; e!:. causa de inculpabilidad, 

por lo tanto no sera punible esa conctucta"2 • 

H.- PUNIBILIDAD Y EXCUSAS ABSOLUTORIAS 

PUNIBILIOAD.- Coneist~ en el merecimiento de 

una pena en función de la realizacion de cierta conducta. Un 

comportamiento es punible cuando se httce acreedor a la imposi·· 

ciOn de la pena.e3 

A la Punibilidad le da vida el articulo 7 

(52) Castellanos Tena Op. cit. p. 361 
t!.31 Ideo p. 364 
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del Código Penal que define al del::.to como un acto u cm1s16n 

"que sancionan la leyes penales". 

L• punibilidad del delito de homicidio de

pende de lo que consideramos como tipo fundamental o bésico, y 

según la modalidad que concurra; en otros términos, de la cir

cunstancia que se agregue al tipo fundamental, originAndose el 

tipo complementado, puede ser calificado o cualificado, o pri

vilegiado, según la naturaleza de la circunstancia que se pre

sente. 

La punibilidad correspondiente al homicidio, 

conl!liderandolo como tipo fundamental es la señalada por el ar

ticulo 307 p~nal que es de e a 20 de prisión. 

Respecto al homicidio como tipo comlpementa

do, debemos tener en cuenta las siguientes hipótesis: 

a) Homicidio complement1:ado privilegiad-:.. ~ 

4 a 12 años de prisiOn por homicidio en ri~a v de 2 a 8 años de 

prisión por homicidio en duelo tart. 308). 

- Las hip6tt:isls comprendidas en los articu

les 310 (homicidio por infidelid>d convugall v 3ll (homicidio 

por corrupciOn del descendiente) con un& punibilidad de 3 d1as 

a 3 anos de prisión. 

bl Homicidio complementado calificado. De 20 

a ~o a~os de rrisi6n iart. 320) en el ca~o de tu~lquier agra

vante: alevos1a. ventaja, t.raiciOn o premeditai:iOn. y de esta 

última ent.n1n los siguientes supuestos: ir1undach"l1,, incendil'.'•, 
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bombas. mlnas, o e:<plo~ivi:·s; por medi•Js venenosos o por cual

qutera •.:itra substan.:.ia nc·civa para la salud, contagio venéreo, 

asfixia o enervan~es, o por retribución dada o prometida; por 

~orm~ntG. por motivos depravddos o por brutal ferocidad. 

ci Otros tipos especibles de homicidio: 

- Parricidio de 13 a so años de prisión (ar-

t iculo 324) . 

Infanticidio de: 3 a años de prision (ar-

ticulo <art. 327J si lo realiza la madre con los siguientes re

quisitos: 

del infante. 

Ou~ no i:e:nga mala fama. 

úue: oculto:: 121 i::mbara;::(.J 

Oue no se hava reg1s'trado el nacimiento 

• Que el infante sea ilegitimo. 

Ve 6 a 10 años de prisión !art. 326) si fal

tare alguno de los anteriores requisitos. 

EXCUSAS ABSOLUTORIAS.- Es el aspecto neeatj

VO de la ¡:.un1bilidad. s.:.n aq 1J'=llas :ausd!O qu€: dejando subsis

tent~ el c~récter delictivc de !a ~·.·nducta o hecho. impiden la 

aolicai:iOn de la penei. El Estado no ~anci-:•n<'I determinadas con

dur:.tas i:•c•r razc.ne:s: ae- _iu:eti·:-1a C> equidad Ante la presf::ncib de 

una excusa absolu':.•:·ria. 10s el-=m~nr.i;..s es<:!n<:ial~s del '1elitc 

1·~-..-ndu.:.~a c. h~1..i1~·. tif.l.:idad, ar1•iJu1·1dicidé1d . ..:ulriabi11dadl. 



147 

permanecen inalterables; solo ae excluye la posibilidad de pu-

nici6n. 

En el delito de homicidio no se presenta 

ninguna excusa absolutoria. 

TENTATIVA.- En principio cuando concurren 

todos los elementos del tipo, se dice que el delito esta consu-

mado, y corresponderé la aplicaciOn de la pena prevista en el 

COdigo Penal para cada tipo. La ley punitiva establece en su 

articulo 12 que la tentativa es punible cuando se ejecutan he-

chos encaminados a la realización de un delito. 0 • 

El delito seré tentado cuando el autor dolo-

samente haya comenzado la ejecucu6n, pero no la consuma por 

circunstancias ajenas a su voluntad. 

Existen dos clases de tentativas: la inaca-

bada o delito frustrado cuando la consumac16n no se produzca 

porque se omite uno o varios actos encaminados a la producción 

del ilicito. por lo que el evento no se realiza88 ; y la acabada 

idónea o delito intentado cuando la acción tuviere materialmen-

te posibilidad de consumar el delito, pero el resultado no se 

produce por causas ajenas a la voluntad del agente. 

Es importante señalar que el Código Penol en 

su articulo 12 ~stablece que para .imponer la pena de la tenta-

tiva. los jueces tendran en cuenta la ternit•il!dad del aut:or. 

™'1-01c"ttonarlo Juridlco tte.maM. loto V111 p. 25-0 
¡~SI Cutellanos Tena Op clt Ji í~' 
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fa.:.t.:.1 ni::tamente: eubjetiv,:·, e 4 

51 el ago::rite suepende voluntariamente la e-

jeci..;c:16n de une• v vario& actos, (tentativa inacabada o delito 

into::ntad..: .. ¡ hav im~·,=·si t.1 l idad de punición. Según el ordenamien-

te. penal invvcado, par& que la tentativa sea sancionable, pre-

i:isa la ejecución de hechos encaminados directa o inmedienta-

mente a la realización de un delito, si este no se consuma por 

causas ajenas al agente. Por lo tanto, si el delito no se con-

suma por causas dependientes de la voluntad habrA impunidad. 

L.a tentativa inacabada solo es punible cuando el acto indispen-

sable para la consumación plena del dt?lito f:ie omite por causas 

ajen~s al querer del sujeto. 

Si en la especie d~ tentativa inacabada o 

delito intentado cabe -::1 desistimiento, en l& a•~.abada c. d1?:lit1.·· 

frustrado no es posible. Yó que no ers dolil~ d.:~istirsf.: dt.! lr:'i y;.. 

ejecutado. 

El delitu de homicidio pued1J- (..;·m~terse en 

gredo de tentativa: acabada o inacabad& 

Estamos frente a un homicidio en grado de 

tentativa inacabada, cuando existe un comienzc. de ejecución. 

Los elementos de la t~r.~tiva inac~bad~. en 

el delito de homicidio. sone?: 

al Querer privar de la virla; 

f56) Dlcclonarlo Jurldlco ~xiu.nv. TCIO Vl1 p, 251 
1511 Porte Petlt. Clf·. cit. p. 4ll 
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b) Ur1 comienzo de eje:cución; v 

e> No realización de la muerte por causas a

jenas al la voluntad del agente. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

establecido que para que exiot8 la tentativa de un delito, la 

ley requiere la concurrencia de dos elementos constitutivos: 

a) Un principio de ejecución de la acción delictiva, cierta, 

precisa, Y b) Una suspención de dicha acción delictiva, por 

causa o accidente que no sea el propio o esponténeo desisti

miento del propio agente activo del delito. 

Puede presentarse el desistimiento en este 

delito de homicidio, ya que el sujeto no obstante haber querido 

privar de la vida y realizar un cominezo de ejecucion o 1neJe

cuci6n el homicidio no se consuma por su propia voluntad. 

Los elementos del delito de homicidio en 

erado de tentativa acabada, sonºe: 

a) Querer privar de la vida; 

b) Una total realización de los bCtoe de e-

jecuc16n; y 

e) No consumación del homicidio por causas 

ajenas a la voluntad del agente. 

El homicidio en grado de tentativa acabada, 

puede haber: 

al Homicidi~ frustrado stn causar :lal"ic• al-

1581 Porte li!ttt. O¡>. cit. p. 49 
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guno el sujeto pasivo. y 

b) Hvmicidio frustrado, causando dano (le-

sienes) al sujeto pasivo. 

No obstante que en la hipótesis b}, haya 

habido lesión a un bien juridico protegfdo por la ley: la salud 

personal, no estamos frente al delito de lesiones, pues el a-

nimue del sujeto activo era el del matar~ animus occidendi o 

necandi; en consecuencia, se configura la tentativa de ho~ici-

dio al no realizarse éste y si las lesiones. 0 • 

Le existencia de un homicidio en grado de 

frustración no presenta problem3 alguno cuando se realiza por 

una acción, puesto que el pro~eso ejecutivo ee ~laro en esta 

clase de delitos. Pero hemos manifestado qu•~ el homicidio puede 

cometerse por omision. A su vez. la omisiori puede ser vrJlllntei-

ria o culposa. La tentativa puede darse cuando la cont!u\..ta as 

voluntariamente omisiva. o sea, que se ha requerido la omisión 

y el resultado {muerte) y, no obstante, éste no acaeció por la 

intervención de factores extranos al agente 60 

Los elementos de la tentativa acabada de ho-

micidio por omision, son6 ~: 

a) Querer privar de la vida; 

b) Una total inejecuc16n, es decir, la no 

realización de la accion esperada; y 

1191 Porte l'etlt. ()p. clt. p. 49 
160) Idei f. 49 
1611 IM p. 11 
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e> La no consumacion del homicidio por cau-

sas ajenas a la voluntad del agente. 

Cuando la "acción esperada", se realice por 

el sujeto activo, después de existir una total inejecuci6n, es-

taremos frente a un arrepentimiento de homicidio, de comisión 

por omisi6n.•2 

El comienzo de la inejecui6n depende del 

tiempo en que concurra la intervención de causas ajenas, es 

decir, hasta antes del momento en que exista una total ineje-

cucion. Por tanto, cuando el sujeto realiza la "acción espera-

da", existiendo un comienzo de ineJecuci6n, estaremos fren'te a 

una tentativa desistida.•~ 

Igualmente puede darse el arrepentimiento, 

cuando el sujeto queriendo privar de la vida y realizando una 

total ejecución o inejecución, no se consuma el delito por su 

propia voluntad.ª• 

No puede existir tentativa de homicidio cul-

poso. porque la culpa impide, por su propia naturaleza, la 

existencia de aquella, que tiene como uno de sus elementos el 

querer cometer el delito. Igualmente. la tentativa del deli~o 

de homicidio preterintencional no es admisible, por falta de 

dolo respecto de la muerte producida¡ por tanto, no puede haber 

tentativa inacabada o acabada de un resultado no querido. 

(621 Porte Pttlt. Op. cit. p. SI 
(63) !del p. SI 
(6'1 !del p. SI 
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Delito Imr:•osible.- En este no se produce 

resultado, y no surge por causas ajenas a la voluntad del agen-

te perc• por ser imposible. En el delito imposible no se realiza 

la infracción de la norma pcr la imposibilidad material, por 

inidoneidad de los ~edios empleados o por inexistencia del ob-

Jeto del delito. 

No debe confundirse el delito putativo o 1-

maginario con el imposible; en el putativo no hay infracciOn a 

la ley por imposibilidad juridica ya que la norma no existe; en 

el imposible, por imposibilidad material."'" 

El lter Criminis.- Este tiene dos fases: la 

interna en donde encontramos la idea criminosa, la meditación y 

posteriormente su resolucion o decieiOn para realizar el 111-

cito: y la externa que la integra la manifestación de la idea, 

la preparación y finalmente su ejecuci6n.ª6 

Como· ya veremos mas tarde, quien utilizando 

un determinado tiempo para pensar y madu'rar su idea criminosa, 

y sin desistirse de ella, lo ejecuta, tiene una peligrosidad 

mayor y por lo tanto se le debe aplicar en forma más riguro-

sa la sanciOn que a aquel otro, que sin pasar por esta etapa de 

preparación, cometa ~l mismo delito {homicidio}. 

Participación.- A veces la naturaleza misaa 

de determinados delitos requiere pluralidad de sujetos, es de-

cir, es indispensable la intervención de dos o mas sujetos para 

1&51 Castella!ICS lena. ()¡>. cit. p. JSt 
l~l ldeop. ll7 
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la configuración del tipo. En la mayoría de los casos, el deli-

to es el resultado de la actividad de un individuo; sin embar-

10. en la pr6ctica varios hombres conjuntamente rea.lizan un de-

lito; es entonces cuando se habla de la participaci•)n, la cual 

consiste en la voluntaria cooperaciOn de varios individuos en 

la r~alizaci6n de un delito, sin que el tipo requiera esa plu-

ralidad.ª7 

La participaciOn precisa de varios sujetos 

que encaminan su conducta hacia la realización del delito, el 

cual se produce como consecuencia de su intervención, no siem-

pre lo serbn en el mismo grado, éste estaré en relación a la 

actividad o inactividad de cada uno, de donde surgen varias 

formas de participación.•ª 

Grados de participaciOn.- Francisco Carra-

re•• distinguiO entre responsables principales y accesorios. 

Autor principal es el que concibe, prepara o ejecuta el acto 

delictuoeo; en cambio los delincuentes accesorios o cOmplices 

son quienes indirectamente cooperan para la producciOn del de-

lito. 

Llémese autor al que pone una causa eficien-

te para la producción del delito. es decir. al ejecutor de una 

conducta fieica y psicológicamente relevante. La doctrina estb 

de acuerdo en considerar como autores no solo a los que mate-

(671 CllttlbDOI ! ... ~. cit. p. 389 
1681 Ideo p. 390 
1691 Cltldo por Cutellanoo Tena, op. cit. p. m cf. 
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rial o psic.olOgicomente son causa del hecho tipico, sino que es 

sufic.iente para adquirir tal carActer, la contribuc16n con el 

elemento íisico o el animico d~ donde resultan loe autores ma-

teriales v los autores intelectuales. 70 

Si alguien ejecutó por si solo el delito, 

se le llama simplement~ autor: si varios lo originan, reciben 

el nombre de coautores Los auxili~res indirectos son denomina-

dos comvlices, qui4:nes aun c.uandc· contribuyan secundariamente, 

su interv~nción resulta efic&z en el hecho delictuoso. 

Maggiore? 1 clasifica las formas de partici-

pac. i6n, según grado, cal id ad. tiempo y ef ic.acia: 

a) Grado.- La participacion puede ser: prin-

cipal (que se refiere a la consumación del delito) y accesoria 

{atiende a su preparaci6nJ. 

b) Calidad.- La participación puede ser: mo

ral (instigacion, mandato, Orden, coacción, conseJo> y fisica. 

e 1 En razón al tiempo, la pa1·t ic 1paci6n ser~ 

anterior (si el acuerde· es previo a la com;tsivn del delito}; 

concomitante {si la temporolid&d esta referida al mismo momento 

de la ejecución): v posterior lcuando se comprenden actos que 

se eJecut&r~n posteriormen~e al ev~nto, pero con acuerdo pre-

viol. 

d) Eficacia.- La participación serb nece-

saria y no neces6ria, de acuerdo con la naturaleza del delito, 

l70l Castella1l0! lcmL ~· c.it. p. 391, 
171) Citado por Castell&rios len!, op. dt. p. 3~S 
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ya sea que éste exija o no, para su comision, el concurso 

de personas. 

El Código Penal en su articulo 13 declara 

que son responsables del delito los que acuerden o preparen su 

realizacion, los que lo realicen por si o conjuntamente, los 

que lo realicen sirviéndose de otro, loe que determinen inten-

cionalmente a otro a cometerlo, los que intencionalmente pres-

ten ayuda o auxilien a otro para su comisiOn, los que con pos-

terioridad a su ejecución auxilien al delincuente, cumpliendo 

una promesa anterior al delito y por último, los que interven-

gan con otros aunque no conste quien de ellos produjo el resul-

tado. 

En sintesis, la participación es la vincula

ción de los sujetos que intervienen en la concepción, prepara-

ci6n o eJecuci6n del delito. 

El enlf brimiento es el acto mediante el 
1 

cual, con conocimiento y después de la consumac16n del delito, 

pero sin acuerdo anterior y sin llevar al delito mismo a con-

secuencies ulteriores, se ayuda a sus autores para asegurar el 

provecho criminal resultante o eludir las investigaciones de la 

Justicia. 7 ª 

El encubrimiento no puede ser considerado 

como una forma de ejecucion. salvo el caso excepcional de que 

la acción posterior al delito hava sido acordada previamente, 

(711 Dlteiwrio Juridieo Melltano Toao IV p 62 
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es dec.ir, de la Teoria de la Causalidad se excluyo aquell8 

form~ d& intervenc.iOn que nr.. tuviera influjo causal en el re-

sultado. la intervención del encubridor es posterior al delito 

y la participac.ión requiere de una contribución a las produc-

ción del resultado 73 

Algunos pensadores sitUan al encubrimiento 

como una forma de participación, otros estiman que se trata de 

un delito indepéndiente que tiene como presupuesto la comisión 

de otro !licito. Nuestro Código Penal lo ubica como delito au-

tónomo, que aunque depende de la ejecución de un !licito (el 

que se encubre), es un delito nuevo porque la idea y la acción 

del encubridor fueron posterior a la infracciOn penal...,. .. 

Concurso de delitos.- A veces el.delito es 

único, consecuencia de una sola conducta; pero pueden ser múl-

tiples las lesiones juridicas <concurso), bien con unidad de la 

acción o mediante varias acciones: finalmente, con varias ac-

tuaciones del mismo sujeto. se producen una única violaci~n del 

Orden jurldico. 

En el delito puede existir la unidad de 

ai:.ci6n Y pluralidad de resultadc•s. es decir, puede exislii· 

un consurso ideal o formal, cuando con una sola acción u 

omisión se infringen varias disposiciones penales, y por lo 

mismo se producen diversas lesiones Juridicas, afectandoee, 

consecuentemente. varios intereses tutelados 1ur idicamE:nte; O 

173! Cutellanos lena. Op. dt. p. m 
1741 Olecionario Juridlco tlcxicano. TOio IV p. ~2 
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tambien puede existir una pluralidad oe acciones y de resulta

dos, es decir~ si un sujeto comete varios delitos mediant~ 

actuaciones independientes. sin haber recaido sentenci.." por al

guno de ellos, se esta frente al llamando concurso material o 

real, el cual se configura lo mismo tratAndose d~ infracciones 

semejantes, que con relacibn a tipos diversos. 70 

Los tratadistas se~alan 3 diversos sistemas 

de represión pare los caeos de concurso a saber: acumulaci6n 

material, absorción y acumulaciOn juridica. 

En el sistema de acumulación material se su

man las penas correspondientes a cada delito. 

En el de absorcion, solo se impone la pena 

del delito mAs grave. pués se dice que éste ab~orbe a los de

mas. 

En el de acumulación jur idica se toma come• 

base la pena del delito de mavor importancia. pudiendose aumen

t.eir con relacion con lo demas delitos y de r;.onformidad cc.n l:i. 

personalidad del culpable. 

Nuestro Código Penal utiliza este ul 1'".1m-:· 

sistema eefialando en el primer p~rrafo del articulo 64 qu~ en 

caso de concurso ideal, se aplicar& la pena ccrrespon•jiente al 

delito que merezca la mayor, la cual se podré aumentar hasta en 

una mitad mas del maximo de duracion: v en el s~sundo p.ttrrofo 

•arca, que para e:l caso de concurso real. se impc•ndra la peno 

l7~1 tastellaoos Ten.1.. Op. cit. p 41.i. 
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corre·s~ondiente al delito que merezca la maYor, la cual podr& 

aumentarse hasta la suma de las penas correspondientes a cada 

uno de los delitos. 

En el presente delito de homicidio puede o

riginarse un concurso ideal, o bien, material de delitos: como 

ejemplo del primero podemos tener que un sujeto al disparar una 

arma de fuego contra una multitud, lesiona a un sujeto fractu

réndole una pierna y provoca la muerte de otro. La sanción pa

ra el disparo del arma de fuego tiene sanción de 3 dias a 3 a

ños, para la lesión es la señalada por el articulo 289 parte 

segunda de 4 meses a 2 a~os de prisibn v el homicidio se encua

dra en lo dispuesto por el articulo 307 con punibi lid ad de 8 a 

20 años de prisión; como en el mismo acto se infringieron tres 

,jisposiciones penales efi procedente aplicar t:l articulo 64 pa

rrafv primero que peviene se imponga la pena qut=.:: corresponde al 

delito mavor, la que podra aumentarse hasta una mitad mas del 

mtiximo de duración por los demás deli tc.•s. Come· eJempl0 del s~ 

gundo tenemos el caso de aquel al obligar a su v1ctima a QU'~ lF: 

entregue sus pertenenciC\S le causa la muen.e 11-=vondvse cc..n si

go los objetos del pasivo: este caso se regulara conforme a lo 

puesto poe el parra fo segund..: del art iculr.· .: . .:. que decl¡:¡.ra que 

en el caso de concurso real de delitos lpresente caso ejem

plar), se impondrá la pena correspondiente al delito que merez

·=~ la mavor c.:•n pos:ible aumentr.1 de la suma de la sanción d~ li:is 

C•tros delitos 
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Prescripción.- De conformidad con lo dis

puesto por el COdi&o Penal l• prescr1poi6n es una de las formas 

tiple•• de la extincion de la acción penal. La prescripción es 

person•l y para ello baeta el •imple transcurso del tie~po. 

Los plazos pArA l~ prescripción aerAn conti

nuo•; ellos se contaran: 

- A partir del momento en que se consumo el 

delito, si fuere instant•neo. 

- A partir del dia en que se realizó el úl

ti•o acto de ejecución o se omitió la conducta debida, si el 

delito fuere de grado de tentativa. 

- Desde el dia en que se re~lizo la última 

conducta, si el delito fuere continuado. 

- Desde la cesación de la consumación del 

delito per•anente. 

- Desde el dia sicuiente a aquel en que el 

condenado se sustraiga de la acción de la justicia si la san

ción es privativa de la libertad. 

La acción penal prescribe en un ano, si el 

delito solo •ereciere ~ulta; si el delito (en caso de que sean 

pereeguible• de oCicio) •ereciere pena privativa de la libertad 

le acción penal prescribir• en un plazo igual al término nedio 

artim6tico que se~ala la ley para el delito de que se trate 

pero en nineún caso menor de 3 anos; cu•ndo l• pena sea de~ti

tución, •uspeneión, inhabilit•ci6n o privación de derechos la 
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acción penal prescribiré a l~s 2 años. 

La pres~ripción en los delitos de querella 

oper3ré en un año contado desde el dia en que quienes puedan 

formular la querella o el acto equivalente, tengan conocimiento 

del delito y en tres fuera de esta circunst.ancia ¡ pero si con 

la querella ya se hubiese deducido acción ante loe tribunales, 

se observarán las reglas seBaladas por la ley para los delitos 

que se persiguen de oficio. 

En caso de concurso de delitos, las acciones 

penales que de ellos resulten prescribirán cuando prescriba el 

mayor. 

La prescripción se interrumpiré por las ac

tuaciones que se practiquen por la averiguación del delito y 

del delincuente; y correré de nuevo desde el dia sigui~nte al 

de lm última diligencia. 

El presente delito de homicidio, la pree

cripción opera en forma desigual, ya que mientras al privar de 

la vida a otro, se puede encuadrar en hipótesis distintas. Asi 

tenemos que uri homicidio simple intencional tiene sanción de 8 

a .20 aftoa de prisión el cual prescribir!a en 14 •ños; el homi· 

cidio calificado (articulo 320) tiene sanción de 20 • 50 .111i:•& 

de prisión y su prescripción opera a loo 35 años. 



CAJ?:X:.TULO IV 

ADECUACION A LA TEHPORALIDAO PARA QUE 
PROCEDA EL DELITO DE HOHICIDIO. 

A. - NEXO CAUSAL EN EL DELITC.• DE HOMICIDl<l. 

Entre la conducta lesiv~ del bien juridico 

la Vida, realizada tipicamente por el sujeto activo, y el fenó-

meno de la muerte que se ofrece ante nuestros ojos, es preciso 

que exista un nexo de causalidad , pues si asi no fuere, la 

muerte acontecida no podria ser consideraoa como un resultado 

de la conducta.• 

El Código Penal en sus articulos 303, 304 y 

305 establece diversas reglas para determinar cuando exist~ la 

integración juridica del delito de homicidio: un nexc c&usal 

entre la conducta del e gente v el resultado h:tt:1l: son un c.on-

111 Jilénel it.lerta l".lrhno. Derecho Penal Hextcano. 4ta ed. to10 n p.~) 
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junto de reglas précticas encaminadas a determinar la letalidad 

de 1Jna lí:si6n por una cc·nducto externa. 2 

en el primer parrafo del articulo 303, en 

dc•nd~ si':! ;;:xpresa que nC> se tendrél come· mortal una lesión sino 

cuando se verifiquen la~ i:ircunstancias que el propio articulo 

establee~ en la fraccionés l ¡que l~ mu~rte se deba a las alte

raciones causadas a ~ualquier órgano interesado o por las com

plicacic•nes determinadas por la misma lesión} y Il (que la 

muerte se verifique dentro d~ los 60 diae contados desde que se 

infirió la lesión): en el primer p&rrafo del articulo 3{14 cuan

do establece que se tendr~ eomo mortal una lesión. aunque se 

pruebe haber concurrido con algunas c.ircunstanciaf; que des..:ribe 

en sus tres fracciones Cque la muerte se habria evitado <..on au

xilios oportuno::•s: que la lesic.n no hélt.no Sld'.' rnvrtal •:ri .lra 

persona: y que la muerte fué a causa de la c.onet.1tuci6n l.i!:-1•-ci 

de la victima C• de la circunstancia en que rei:.ibH· la les!On 1: 

y el art1culo 305 afirma que no se tendr~ como mortal un~ le

sión aunque muera el que la recibiO c.uandv concurréln las 0:.ir -

cunstancias que el propio ordenamiento describe lque la muerte 

sea r·esultado de una causa anterior a la le$10n y cuando la le

sión se hubiere agravado por causas pi:.isteriores corno tra.t~

mientos médicos inadecuados o por imprudencia del propi· · ~a· 

·:iente o de aquellos que lo rodeanJ. 

El sistema imperante del ordenamiento juri-

liliiié~a llariaJlO. Op. cit. p. 43 
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dico vieente proc:e<:le, en ):>rimer término. subrc.vti.r que no todtt 

privación de la vida puede ser materialmente i~putada a quien 

la produce con su conducta, pues el articulo 303 en su fracción 

11, condiciona dicha atribucion objetiva a que la muerte del. 

ofendido se verifique dentro de los sesenta dias contados desde 

que fue lesionado. Sn este precepto la causalidad del fenómeno 

de •uerte, se so•~te a una lim1taci6n ebstracta v general fun

da•entada en la observación y la experiencia de los c8sos ana

locoe; cuando el fallecimiento se produzca después de loa se

senta dias, el heridor debe ser sancionado con la pena que es

t•blece el articul'o 293 para el que infiera lesiones que ponen 

en peligro la vida, ya que la muerte acaecida a consecuencia de 

la lesión estA evidenciando que la vida se puso en peligro. Se 

excluyen aquellos casos en que la muerte y el peligro para la 

vida no hubiere surgido a consecuencia de laa alteraciones cau

sadas en el órgano u órganos interesados, alguna de sus conse

cuencias inmediatas o a alguna co•Plicaci6n deter~inada por le 

mis•• lesión (articulo 303 fracción l), sino que sea resultado 

de una causa anteri~r de la lesión y sobre la cual ésta no haya 

influido, o cuando la lesión se hubiere agravado por causas 

posteriores, como la eplicaci6n de medicamentos positivamente 

nocivos. operaciones quirúrgucos desgraciadas. excesos o im-

prudencias del paciente o de los que lo rodearon 

305) ·"' 

131 J!Mhu lil<rU llariano. ()p. CJL p. ¡¡, 

(et ti<:ulo 
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El COdigo Penal. ademas de someter la causa

lidad fenoménica en e:l timt·ito penalistico a que se hacer re

ferencia en la fna•:.cit•n 11 del articulo 303. establece otras 

dispoE= ic ii:•nes .j~ t1ondo arraig(• en la e iencia Juridica. Carr11ra4 

recuerda que fueron los peritos médico~ quienes, trayendo al 

foro la observaciones de la ciencia mé·:Heo-legal, suministra

ron a los Tribunales de Florencia y de Toscana los criterios 

reguladores que en cuanto a la comprobacion del cuerpo del de

lito debian regir en les procescis por homicidio. Los peritos 

médicos observaron que una herida puede en algunos casos ha

ber sido causa única de la muerte de un hombre, pero que en 

otros, la muerte dependía tambien de otras contingencias, las 

que, si bien no habian sido la causa directa de la muerte, ha

bian, sin embargo, obra.jo sobr~ la herida haciéndola mortal: 

advirtieron tambien que estas c.untingenciac p-;idian surgir unas 

veces circunstancias accidentales supervenientea a la herida, 

conio una curación mala o tardia hecha, los excesc•e de la vic

tima de enfermedad natural superveniente que agravó las condi

ciones de la lesiOn, en tanto que otras. de circuntancias indi

viduales, ésto es, de la constitución enfermiza o de la anorma

lidad on~.!tnica de 111 persona herida. Y c.on base en estas r_,b!=,eJ'

vaciones, Puccinoti, Lazzeretti y otros médicos legisla&, di

vidieron las heridas en absolutamente letales, accidentalmente 

letales e individualemente let:ales. En la primeras nn hab1.a 

141 Citado j)Or Jllénez Huerta, op. cit. P. 46 d. 
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duda del cuerpo del delito de homicidio, cuenta que de ellas 

derivó la muerte¡ en las segundas se ~onsideraba que al heridor 

no debia imputarsele la muerte cuando l~ accidentalidad no era 

referible ni conectable con su modo de obrar: y en la terceras, 

era preciso distinguir el caso en que le constitución enfermiza 

la anormalidad org6nica de la victima fuere preconocida por el 

heridor, al menos pres4ntivamente, en cuya hipótesis, dado que 

era para él previsible la consecuencia letal, debla atribuirse

le el homicidio, de aquél otro en que el heridor desconocia 

la conetituc16n enfermiza o la anormalidad orgánica de la vic

tima, hipótesis ésta en que se le hacia sólo responsable de 

las lesiones inferidas. 

El sistema que acaba de exponerse tiene en 

nuestro derecho gran importancia ya que rige el ordenamieto pu

nitivo vigente. En efecto: cuando "la muerte se deba a altera

ciones causadas por la lesión en el órgano u órganos interesa

dos, alguna de sus consecuencias inmediatas, a alguna compli

caciOn determinada por la misma lesión y que no pudo combatirse 

ya sea por ser incurable, ya por no tenerse la alcance los re

cursos necesarios 11 (articulo 303 fracciOn l), no hallamos fren

te a heridas que, conforae al siote•• del Código, debemos cali

ficar, en el caso concreto, coao absolutamente letales; 

11 
••• cuando la lesión se hubiere agravado por causas poteriores. 

como la aplicación de medicamentos positivamente nocivos, o-

111 Jl~nez ttueria Mariano. Op. clt p. 47 
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peraciones quirúrgic.&s desgraciadas, excesos o imprudencias del 

paciente o de los que lo rodean" (articulo 305), nos encentra-

mes ar.te c.onc.ausas que operando sobre una herida precedente, 

producen su accidental letalidad; por último, cuando la muerte 

se hubiere producido debido a la constitución fisica de la vic-

tima o a las circunstancias en que recibió la lesión, aún en el 

caso en que ésta no hubiere sido mortal en otra persona o'de 

que se hubiere evitado la muerte con auxilios oportunos (arti-

culo 304). nos hallamos ante lesiones individualmente letales. 

No debe olvidarse ql.le, en el Derechc.. renal 

moderno, el nexo causal existe entre una conducta y un reaul-

tado, el cual es insuficiente pera determinar la responsabilip 

dad, ya que la causalidad tambien queda sometida. en cada caso 

concreto, al Juicio de reproche que implio::a la :.ulpabilidad .1u-

ridico penal. 

Individualización de la pena7 Los Juspena-

listas usan la expresión ''1ndiv1duslizac16n de la pena" para 

referirse a tres problemas diferentes· el dE- la in<jividuali-

zaciOn legislativa, el de la individualizoción judicial y el de 

la individualización ejecutiva. Asi mismo utilizan la expresión 

11 la penft" para designar tres materias distintas: la punit)ilidad 

(instancia legislativa), la punición e instancia judi.:·.ial) Y 

la pena (instancia ejecutiva1 

La punibilidad es la prlvacitm ... 1 restrir.-

lf.I Ji~nei Ht1erta Op. clt. p 47 
111 Diecionuio JuridiciJ Heucano Tc;tci v. p. so 
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ci6n de bienes del autor del delito, formado por el legislador 

para le prevenciOn general, y determinada por la clase de bien 

tutalado. 

De la punibilidad podemos decir que es una 

mera descripci6n eeneral y abstracta, elaborada exclusivamente 

por el legislador; es el fundamento de la punición y de la pe

na. 

La existencia de 3 clases diferentes de ti

pos legales: doloso. culposo y de tentativa, todos ellos de ac· 

ci6n y de omisión, determinan necesariamente la existencia ct~ 

tres distintas maenitudes de punibilidad. Le correspondiente al 

tipo doloso debe ser mas grave que la relacionada con el tipo 

culposo, y por supuesto m6s elevada que la del tipo de tentati

va. 

Estas afirmaciones son obvias en virtud de 

la proporcionalidad que debe euardar la punibllidad con la mag

nitud del bien y del ataque al mismo. Ademas, siendo la puni

bilidad el medio idOneo para la prevención general, resultarle 

inadecuado, irracional y contraproducente establecer punibili

dades desproporcionadas. 

La punición es la f ijaciOn particular y con

creta de privación o restricción de bienes del autor del deli

to, realizada por el órgano Jurisdiccional para reafirmar la 

prevención general y determinada por la magnitud de la culp~bi

lidad. 
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El cc·ntenido de la culpabilidad esté dado 

r·or el reproche al autor y por el marco de circunstancias que 

ro<Jo;:ar1 la comisión de la conducta violatoria del deber Juridico 

~enál . El reproche se funda en el conocimiento que el autor 

ti~ne de que con su acciOn u omisión no va a salvar bien juri

dico alguno o de que exista otra alternativa de actividad no 

lesiva o menos lesiva. 

La punición eP el mandato particular y con

creto y que es dictada exclusivamente por el órgano Jurisdic

cional en una sentencia penal; la punición es la fiJacion de la 

particular y concreta privación o rest.ricciOn de bienes del au

tc•r del delito. La legitimación de la punic.ión deriva de la co

misión del delito plenamente probado; la punición es djctada 

solo a sujetos imputables Y do:be ser proi:ior.:ional o la magnitud 

de la culpabilidad y, por lo tanto, el juzgador no debe rebasar 

el limite que le traza la punibilidad. Adem~s. la punición se 

aplic.a e:n relación de los deli tvs y nunca en relación ~ los he

chos típicos determinados por la peligrosidad d~l ag~nte. La 

punición es fundamento de la pena. 

La pena es la real pri vaci on de bienes del 

autor del delJto, que lleva a cabo el órgano ejecutivo para la 

prev~nción especial. 

La pena es un hecho particular y conc.rt:tc•, 

es la ejecución del mandato dado por la punición, es decir. 

es la multa, la privación de la libertad, o bien, la suspen-
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a16n o des ti tuci6n. inhabili taci6n o pr i vac iOn de derechos •::ir

denadoa por la sentencia emitida por el Organo Jurisdiccional. 

EL Código Penal t!O su T1 tul o Tercerc· deno

minado .. Aplicaciones de sanciones". declara que los jueces y 

tribunales aplicarAn las sanciones establecidas para cada deli

to. dentro de los li&ites fijados por la ley, teniendo en 

cuenta las circunstancias exteriores de ejecución y las pecu

liaridades del delincuente. 

La aplicación de las sanciones penales se 

tendr~ en cuenta: 

- La naturaleza de la acción u omisión y 

de los •edios empleados para ejecutarla, la extensiOn del da

no causado y del peligro corrido. 

- La edad. la educacion, la ilustración, las 

costumbres y la conducta precedente del sujeto, los motivos que 

lo i•pulaaron o motivaron a deliquir y sus condiciones econ6-

11.icaa. 

- Las condiciones especiales en que se en

contr•ba en el •oaento de la co•i•i6n del delito y los demas 

antecedente& y condiciones personales que puedan comprobarse 

••1 co•o •u• vinculo& de parentesco, de amistad o nacidos de o

tras relaciones sociales, la calidad de las personas ofendidas 

y l•• circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasion que de

•Ueatren su •ayor o menor teaibilidad. 

En todos los casos en que se aplique sanción 
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alguna, el juez deberé tomar conocimiento directo del sujeto, 

.je la victima y de las circunstancias del hecho en la medida 

r~querida en cada caso, ademas requ~riré los dictAmenes peri

ciales tendientes a conocer la personalidad del sujeto Y loa 

demAs elemer1tos c.c·nducentes para una me-jor aplicación de di

eha sanción. 

B.- INDETERHINACION DEL ELEHENTO TEHPORAL 

El articulo 303 fraccion l I señala que para 

que opere el homicidio es necesario que lff muerte ocurra den

tro de los 60 dias a partir de que fué lesionado el occiso; 

.jisposicion legal que en algún ti~mpo fué totalmente vAlida 

pero que en la actualidad ha llegado a ser obsoleta. 

El ~encionado precepto legal debe moderni

zarse toda vez que en lógica si un sujeto fué lesionado por 

otro, eate Ultimo es culpable de la consecuencia fatal (muer

te) sin que i•porte que ésta se hubiera evitedo con auY.ilios 

oportunos; que la lesión no hubiera sido mortal en otra per

sona, o bien que la muerte fué causa de la constitución fisica 

de la victima o de las circunstancias en que recibi1:. la le

sión, come lo sef'\ala el articulo 301t. y ~c·ntrario a lo que e~

tipula el 305, ya que nuestra opinión es en el sentido de que 

si un sujeto viola el bien juridico tutelado que es la inte-
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gridad corporal y le provoca alteraciones en su salud, como lo 

serian las lesiones qu~ por sus complica•: iones posteriores, co

mo la aplicación de rnedicame-"ltoe pcsitivam~r1te nocivos, opera

ciones quirúrgicas desgraciadas, excesos o imprudencias de los 

que lo rodean, muere el lesionado, aunque no son causa direc

ta, sino una concausa y, como repetimos. el derecho sanciona a 

aquellos que al no respetar bienes Juridicos de otros, se les 

impone una sanc!On, por lo que la ley debe castigar las causas 

directas co•o las indirectas, ya que si un sujeto muere al tra

tar de salvarle la vida, por la lesión inferida, en una inter

vención quirUrgica desgraciada, el sujeto activo es culpable 

por haber deeplegado la conducta delictiva, la que condujo al 

lesionado a ser operado médicamente. 

Ahora bien, otro aspecto que da motivos para 

la modificaciOn del elemento temporal que marca la fracción 11 

del articulo 303 es el avance de la ciencia médica, que como 

todos sabemos supera dia con dia y que por ella es posible pro

longarle la vida a un sujeto que ha sido lesionado mortalmente, 

lo que ocasiona que el término de 60 dias que marca el articulo 

de referencia ee rebase por mucho, quedando de esta forma impu

ne un delito de tan alta consecuencia social. 

Para la modific.~c16n que .!l:i~ propc•ne es: nece

sario llegar a la culpabilidad, es decir. abordar sobre la in

tención con la que. se cometió el !licito. De las ~res formas de 

culpabilidad que existen en.nuestro derecho (dvlo, culpa Y pre-
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terintención) debe tomars~ el dolo como elemento normativo de 

la modificación que se propone, toda vez que puede existir el 

e.abe de que alt;ún sujeto sin intención alguna cometa, por ne

gligencia, una lesión en otro sujeto, la cual lo lleva a la 

muerte dentro del término de 60 dias; y el caso de otro sujeto 

que con toda ir1tencionalidad trate de matar a otro y que por la 

efectividad de los auxilios médicos, no muera sino hasta des

pués d~ los 60 dias mencionados. 

Para los efectos de no dejar que la lucha 

entre la vida v la muerte se prorrogue indefinidamente, lo cual 

ocasionarla incertidumbre sobre la situ~ci6n juridica del acti

vo, debe fijarse un plirAmentrc. que puede compararse con la 

prescripción del delito de lesiones que ponen en lJ'Z:ligro la vi

da cuya sanciOn ve de 3 a 6 años de prisiOn, es decir, aproxi

madamente 4 afios con 6 mi;:scs, situación qui;:> creP.mos justa toda 

vez que haciendo un recuento de las sanciones ~stablecidas por 

COdigo Penal en el delit.o de homicidio v de lesic•nes er. una una 

medida intermedia. 

El caso planteado en el parrafo anterior 

puede operar en las lesiones org6nicas causadas por bacterias 

o virus que van destruyendo lentamente la B~lu•I v p~r la t.anto 

la vida como lo es el te:rriblémente mortal SinJrome de 111-

muno Deficiencia Adquirida {S. I. D. A) que .iunque no caufia la 

muerte destruye las defensas del organismo facilit.ando de es

ta manera el desceseo por otras causas pero a un lejano plazo: o 
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bien, es fact1bl€ qui:: el sujeto lesicn!ldt:> f=>nt.rt! en un estado de 

coma, lo que ocasion~ria que se man~uviera estable por un pla

zo indeterminado, plazo que posiblemente rebase los sesenta 

dias. 



CONCLUSIONES. 

Del estudio realizado en el presente traba

jo, podemos concluir lo siguiente: 

PRIMERO.- Aunque el delito de homicidio es 

autonomo, y el bien juridico protegido por el mismo es la vida. 

tiene intima relación con el delito de lesiones, que tutela la 

integridad fisica, pues para determinar si una persona ha co

metido el delito de homicidio, hay que determinar si la muerte 

se debió a las alteraciones orgAnicas provocadas por la lesión 

que le dio origen; siendo la lesion o lesiones la causa, y el 

homicidio el efecto, es por lo que las lesiones deben de anali

zarse no como un marco temporal sino como una relación de causa 

a efecto, sin importar el lapso de tiempo que medie entre la 

lesión y el homicidio. 

SEGUNDO.- Nuestro código Punitivo nos sena

la que existen lesiones mortales (que sicmprE: causan la muertE.>) 
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y lesiones que por su naturaleza pe.nen en peligro la vidi'I !perc. 

que no necesariamente causan la muerteJ, pero que: en .. :. .. :a:=;ione!;. 

ésta última clasificación se aplica en forma independiente. ne· 

obstante que la muerte haya sobrevenido a consecuencia de la 

lesion inferida, con la consiguiente impunidad para el autor 

del del! to de homicidic·. \.'a que solamente se le sane ionaria por 

lesiones y ello por la falta de adecuación legal del elemento 

temporal. ya que s6lamente la lesión se estima la causa del ho

micidio si la muerte se produce dentro del término de sesenta 

dias a que se refiere la fracción II del articulo 303 del Códi

go Penal. 

TERCERO. - Es inapropiado, actualmante, el 

elemento temporal sefialado en la·fracci6n 11 del articulo 303 

de nuestro Código Penal, ya que el avance de la ciencia medica 

ha hecho posible prolongar la vida aún en casos de extrema gra

vedad, lo que conduciria, en el caso de lesiones mortales a que 

el pasivo muera después de 60 dias de haber sido lesionado, lo 

lo que, como se menciona en la conclusión precedente, origina

ria que el autor del delito fuese sancionado únicamente por el 

delito de lesiones que ponen en peligro al vida (como ee acos

tumbra en la practical y en c.a.mbii:·. quedarJa impune la aplica

ción de la pena por el delito de homi·:idio. 

CUAfiTL1. - El elementc· tE::mpor~d que more.a 1 

fracción Il del articulo 303 del Código Penal, debe indetermi 

narse no solo por la razt>n anterior, sino por simple lOglci'I. 
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ya quE:: r1v seria cohi:::rf:lnte que sj é'llguien c.auso altera•;ione.s en 

lo salud dF.? otro, no sea r;..uplaole de sus con~ecuenci3s, ya que 

.si no hubiere desplegado la conducta lesiva, ests no se hubie

re agravado, aúnque ello sea por causas posteriores que llega

ren a ocasiondr la muerte del p~sivo. 

OUlUTO. - t..a reforma que se propone es úni

ca y exclusivcmi::nte fiara los delitos de carécter intencional, 

va que estos revelan un gr~d<.· de pelig•.1sidad mayor que cual

quiera otra forma de culpabil1ddd, ci:•sa Cl\le debe se¡· ca&tigada. 

mas severamente. Dentro de el carac..tcr intencional está cu.Jl

qlliera de las formas que marca la lev como el supuesto del ar

ticulo 307 !homicidio simple intencional!, las agravantes del 

deliti:· (premeditaci··n. alevc·~la, ventaja y tr"'siciOn}, as.i como 

lo conducta c..;.n~urrentE: ~ otro:, lll.cit..:•. i;:r;, •jF:a:ir. :Ob ::iue!'t·~ 

causód& pc'r: robe., E'3cuestrc·. privación ilegal de ln lit..::rt.ad. 

violación, etc., que aunque la idea criminosa va dirigida r1l 

ataque de un bien juridicc diferente al de la vida. v que po1· 

los m~dios utilizados para la reali~aciOn del delito. coLrevia

ne la muerte del pasivv. ¡:•:.r tanto det•érd sanc.ic•narse tanto el 

delito de homi~idio comv el diverso cometido, como lo señala 

el artl.culv 1él de:l CO(Hgc. Per1al para fil Dist:t itr. Fedi:::rol 

SEY.Tc.1. • En los caBos de imprudenci~ de 

prete1·irn .. enciC.n s~ atr.,-di:;..:rc. para la al=•licacit-n de la sanc.H1r1, 

la gravedad d·~ la ri·~gligen..:i.:i o dt: loz mcdioo; usa.dús par.:t la 

comisión del delito. 
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SEPTIMO. - El tipo penal de hvmicidi.::., ¡::,._"r 

proteger el bien juridic.o de la vi.ja. d·=be ser s.':lr.•:ionadc de 

acuerdo a su trascendencia social. por lo que debe reformarse 

creando asi una justicia mAs equilibrada. castieando las causas 

directas, las indirectas, las mediatas y las inm•.::diatas. 

OCTAVO.- D~l texto de este trabajo se dedu

ce que la redacción del articulo 303 fracción Il no es del tod.~· 

afortunada, ya que declara: "Il. Oue la muerte del ofendido ... " 

debiendo decir ''II. Oue la muerte del pasivo ... ", ya que como 

dijimos no siempre ~oincid~ el pasivo con el ofendido. 

NOVENO.- La reforma que se propone es la 

siguiente: 

"ART. 303. - Para la aplicacion de las sancio

nes que correspvndan al que infrinja el el articulo anterior, 

no se tendra como mortal una lesión, sino cuando se verifiquen 

las tres circunstancias siguientes: ... 

II. Oue la muerte del pasivo sea por causa 

directa o indirecta, mediatei. o inmediata, siempre que se prui::be 

que la lesión haya sido inferida en forma intencional, Por lo 

que hace al homicidio imprudencial y preterintencional se apli

caran las sanciones previstas por el articulo 60". 

OECIMO.- Ademas de la reforma de la fracción 

II del articulo 303 que se propone, se llegó a la conclusión 

que por las razones expuestas en el punto "CUARTO''. cabe hacer 

una reforma en el articulo 305, porque como se men.;.iona. si un 
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~uJeto con conoc1miento absoluto del delito que es alterar la 

sa.l•.1d do r:itro, v qu-:: c·:.n intencie>n grave lo comete, es total

mente cul¡-,able de t1:.dc0s los daños y las consecuencias que se 

ocasionen con su conducta. razonamiento que está en contra

vencion cvn l·:. estrabiecidc• en el articule• referido, es decir, 

propont;!m.:.s que el art1.:.ul•J quede de la siguiente manera: 

"A~1 .'.5 1.1~ .. - Ne. d~ tendJ·á como mortal una le

sic:n. aLmqui;: m1Je1 a •:::l q1J-e la re<:ibH .. : cuando la muerte sea re

su1tado de una cau~a anterior a la lesión v so~1·e la cual ésta 

no haya influido." 

DEClMO PRIMERO.· Por lo t1XPU"!stei en la con

clusión anterior, puede ~di·:.ionarse f:::l artii:.ulc.· 30t. con la par

te del articulo 305 eliminada, es decir, aquella que no impu

ta la muerte por o~eraciones quirúrgic.as di::sgrac.iadas, por la 

aplicación de medicamen~os positivament~ nocivos, por excesos 

o imprudencias del paciente C• de los que lo rodearon, quedando 

el articulo 304 de la sig1Jiente manera: 

"ART: 304.- Siempre que si.:: verifiquen las 

tres circunstancias del articulo anterior. s~ tendré como mor

tal una lesion, aunque se pruebe: 

IV.- oue la lesion se hubiere agravado por 

causas posteriores, como la apli~aciOn do medicamentoD positi

vamente nocivos, operac.1,.nes quirurgica6 d.;:~¡:raciedat;. e>:-:o?fl'Of." 

o imprudencias del paciente o de los que lo rodearon, siempre 

y cuando dicha lf?sión haya sido causada en forma intencional.·• 
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OECIMO SEGUNDO.- F~ra los efectos de no de

jar que le J uc..ha entre le vida v la muerte se prorrogue indefi

nidamente, Je.• c..ual c.casi.::•naria incertidumbre sobre la situación 

juridicei del activo, delia fijarse un parAmentro que puede com

pararse con la prescripción del delito de lesiones que ponen 

en peligro la vida cuya eanciOn va de 3 a 6 años de prisión, 

es decir, aproxmadamente 4 añC"IS con 6 meses, situación que 

creemos justa toda vez que haciendo un recuento de las sancio

nes establecidas por Códig,. Penal en el delito de homicidio y 

de lesiones es una una medida intermedia 
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