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INTRODUCCION 

En este trabajo analizaremos uno de ~os tantos problemas -

sociales que aquejan al mundo en que vivimos, tal problema es -

el delito de Ataques a las Vías de Comunicación. 

Baremos referencia en primer lugar al concepto do Ataques 

a las vías de Comunicación, enseguida desarrolláremos de aanera 

suscinta la evolución legislativa de la fracción I del artículo 

171 del Código Sustantivo en Materia penal, que adquiere obvie. 

significación en la elaboración del prenente trabajo. 

Estudiaremos los concoptoo de oociología y sociedad, ye. -

que es en 6sta donde se produce el delito, es necesario aux1 -

liarnos de la sociología criminal para estudiar las oausas del 

delito y en ella encontramos al medio urbe.no como influencia d! 

lictiva y noe ooupe.remos del delito de Ataques a las Vías de 02 

municación como problema social. 

Llevaremos a cabo el estudio jurídico del delito que nos -

ocupa, por lo que analizaremos los elementos de dicho ilícito, 

de conformidad con la concepción heptat6mica; por consiguiente 

examinaremos loa siguientes elementos: la conducta o hecho, ti

pioidad, antijuridicidad, imputabilidad, oulpabilidad, condici2 

nee objetivas de punibilidad y punibilidad así como el aspecto 

negativo de loa mencionados el.amentos. 

Este trabajo adolece posiblemente de m~ltiplea defioill!!, -

oiaa pero tenemos ~a esperanza de que vengan nuevos estudiosos 

del tema que enmienden, corrijan y amplíen el mir.mo. 



CAPITULO PRIMERO 

l.- Concepto de Ataques a lao Vías de Comunicrci6n. 

2.- Evolución legislativa del dolito de Ataques a las V!as 

de Comunicación: a) Código Penal de 1931: b) Proyecto 

de Reformas de 1942 al C6digo penal¡ e) Anteproyecto -

de C6digo Penal de 1949¡ d) Anteproyecto de C6digo P~

nal de 1958¡ e) Proyecto de Código Penal Tipo de 1963. 

El progreso de la humanidad ha esta1}0 siempre ligado a los 

transportes, sin ellos laA ciudades no podrian e::i!ltir, ya t¡Ue -

sus habitantes carecerían co toco lo inf.i 'Jlenr.able para vivir, -

como alimentos y vestidos que llegan desde lugcres distantes: 

gracias a la creación de ellos, se ha facilitado el intercambio 

cultural, social y económico en el extranjero: así, desde que el 

hombre descubrió el uso de la rueda y pudo construir su primer -

vehículo, se procujo uno de loa más i~portantes progresos en la 

historia de los transportes. 

El carro pri!d tivo, aun1ue r•;diIJentario aumentó oonsider!-

blemente la capacidad de carga y la velocidad a que ésta pod!a -

ser trasladada: más tarde se inventó la bicicleta, con la cual 

lao co~unicaciones adelantaron notablemente, ya que vino a resol. 

ver el probleoa del transporte indiviCual, pernitiendo en la a!?_

tualidad. a trabajadores, carteros y emplea•: os, transportarse de 

U1l!1 manera ri!.pilla y econ6mica¡ tarnbién el ferrocarril, es tm !11_2-

dio de traslado. i:nportante, pues mueve el doble de ''ercanc!as 
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que otros vehículos, como los camiones y autom6vilev; sus vag_Q -

nes pueden transportar cargas mucho r.u\s pesar.a y voluminosa. 

El camión y el autonóvil, han veni o a subctituir poco a P2 

co los ferrocarriles, debido a que éstos, no pueden llegar a t_Q

dos los lugares, pues evidentemente necesitan rieles sobre loa -

cuales desplazarse y no en todon los sitios hay esos rieles; al

gunas personas prefieren el autobús, ya que éste se mueve con m.!! 

yor rapi<!ez en caninos vedados al ferrocarril; por lo demás, C_!!

be señalar que los helicópteros son insustituiblcn en lugares 

abruptos, dance ninguna otra clase de vehículos puede llegar. 

Las víctimas de grandes catáatrofes, que no pueden ser au~ili~ 

<los por haber quedado en lur;ares inabarcables, solamente eracias 

a este c:c''io de tr"nsT'orte, pueden recibir auxilios, medicinas y 

alimentos nientras los rescatan. 

Después de haber mencionaéo algunas ventajas que nos propo! 

oionan loo medios- de transporte, diremos que actualmente, la de!!. 

sirlad de la poblaci6n ha v~nido en aumento y especialmente en 

nuestra ciudac, debido a su alto crecimiento natural y urbano; -

por consiguiente, la circulaci6n de vehículos también ha crecido, 

ocas~onanro graves problemas tales coco: el despido de subr.ta!!.-

cias, gases, hnnoa, ruidos, los que provocan C.a!'ios aobientales; 

aglomeraciones, a ificultad de encontrar luear C.ond e estactnnarse, 

así como cruzar las calles, es m~s pelir,roso. Y si a ello aun_!! -
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mas que algunas personas conducen su vehículo a una velocidad ID§; 

yor de la permitida por el Reglar .. cnto de Trénoito, lo cual es -

sumamente peli¡;roso, principalocnte en el Distrito Federal, <'~

do el aumento ineeEante en la circulaei6n de automóviles, así -

como también en las carreteras saturadas de tránsito continuo, 

ya que pueden dar como renul taco, en forr:Ja principal, delitos -

d'e Homicidio, Lesiones J' nafio en Propiedad Ajena, 

Creemos oportuno seílolar, que dentro de las múltiples ºªl!'." 

sas que producen el exceso de velocidad, se encuentran las si-
guientes: la actitud de algunos conductores que consideran una 

vergUenza dejarse adelantar por cualquier otro maneja'or; la a~ 

gustia tiene func1e.mcntaloente la tendencia a tre.nsforoarse en -

agresividad y uno de loa uwjores L'lctl:ioa uct:.:z.lrJcr.te e):iEtcntos 

para repri"1irla es el vehículo de ~otar¡ asir.iis•.'.o, con la 

embriaguez de la velocidad los conductores se olvidan de todo -

lo de:oi!s¡ muchos cond'lctorea a vocee ce encuentran nerviosos, 

han trabajado con exceso, están fatigados; o al revés, rebosando 

de felicidad y de gran alborozo; esas emociones y sensaciones -

pueden ser también causa del exceso do velocidad; el placer del 

riesgo que se exterioriza en un impulso por la pasión del juego, 

por buscar las situaciones peligrosas y ouyn snperaci6n propor

ciona al conductor una satisfacci6n personal, 

Por lo que considera:oos que las pcrscnas que llegan a co~~ 
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ter violaciones al Reglamento de Tránsito, en lo que ~e refiere -

a exceso de velocidad, demuestran con ello gran irresponsabilidad 

al convertir en pi~tas las avenieas, representando un gran pel!-

gro para la sociedad, segando vidas a las perr,onas que se encuen

tren a su paso, enlutando hogares, o bien, oa\lllando lesiones a 

algún transeúnte, al no mantener sus impulsos dent70 de los lim!

tee que ea establecen en beneficio de la comunidad. 

Sin duda, por ello el legislanor mexicano, se vio precisado 

a regular oste comportamiento a través de un tipo penal, en el 

capitulo de Ataques a las Vías de comunfcaci6n y de Correspondo!!

cia, 

En este capitulo, haremos referencia en primer lugar al co~

cepto de Ataques a las V:Ías de Comunicaci6n; enseguida, desa.rr_2-

llaremos de manera suscinta la evoluci6n legislativa de la fraE -

ci6n I del artículo 111 del C6digo l'enal, que adqciere obvia si5-

nifioaci6n en este traba.jo. 

1.- Definici6n de Ataques a la.a V:Ías de Comunica.ci6n: 

l'ara. ·,i:-efinir ataques a las vías de comunicaci6n, es neoes! -

ria referirnos a lo señalado por Vicente García de Diego, en su -

Diccionario Etimol6gico Espailol e Hispánico, acerca de los térm!

nos siguientes: 

ataque •acci6n de atacar': de atacar 
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vía •canino• del lat. via 

comunicaci6n acci6n de comunicar del lct. comunicatio onis. 

El Diccionario de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, al 

r~specto nos proporcion6 los siguientes signifiqados: 

atacar 

vía de 
comunicaci6n 

acometer, embestir, agredir. 

Cualquier camino terrestre, ruta marítima o con

veniente línea aérea para facilitar el traslado 

de las personas y el transporte de las cosas de 

un punto a otro. 

l'or su parte el Diccionario U.eol6gico de la Lengua Espa!'l..Q

la, nos señala lo siguiente: 

ataque 

vía de 
oomunicaoi6n 

acci6n de atacar o acometer 

Camino terrestre o ruta marítima utilizada para. 

el cooercio. 

Del significado de los términos anteriormente citados, pod~ 

moa decir, que ataques a las vías de comunicaci6n, es el daño 

que se causa e los caminos, entendiéndose por éstos el paso para 

ir de un lugar a otro; sin embargo, para efectos de nuestro tr~

bajo,. lo consideramos de la siguiente manera: es el da.fío causado 

a los caminos terrestres con motivo de la circulaci6n de vehíc~

los, 
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2.- Evolución legislativa del delito de Ataques a las Vías 

de coounicaci6n. 

a) En el primer CÓdi60 Penal para el Distrito y Territ2 -

rioa Federales en materia de Fuero Común y para toc1a la Repúbli

ca en materia de Fuero Federal del año de 1871, conocido también 

con el nombre de "CÓcigo Martínoz de Castro", por el nombre del 

ilustre jurista que presidió su Comisión Redactora, al igual que 

en el C6digo Penal ae 1929, obra de José Almaraz; no encontramos 

el delito de Ataques a las Vías de Comunioaci6n, ~otivo de estE

dio en este trabajo. 

Posteriormente el licenciado Emilio Portes Gil, como Secr~

tario de Gobernaci6n, organizó· una co~isi6n que se encargara de 

la total revisión del Código penal de 1929, fue así como crearon 

el Código Penal, de fecha 14 de agosto de 1931, vigente en la a~ 

tualióad, y que fue producto de1 empef!oso y encomiable trabajo·

de una Comisión de la cual formaron parte valores tan inapreci!

bles co~o José Angel Ceniceros, Alfonso Teja Zabra y el propio 

Luis Garrida. Ea en este Ordena~iento donde se encuentra regul_!

do el Título Quinto "Delitos en Materia de vías de Comunicación 

y de Correspondencia•, Capitulo I •Ataques a las V!as de Comun_! 

cación y Violaoi6n de Correnponr.encia", al igual que el articulo 

171 1 el que en la fecha de su promulgación expresaba: 
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Se impondrán prisi6n hasta de aei's J1cnes y multa 

hasta de cien pesos a los que violaron dos o más 

veces los reglamentos o disposiciones sobre tráns! 

to y circulaci-On de vehículos en lo que se refiere 

a exceso de velocidad, 

b) Proyecto de Refornas de 1942 al Código Penal para el Di! 

trito y Territorios Federales de 1931. 

El te::to de ln reforrJn al artículo 171 del có.- igo sustant! -

vo, set.ala lo siguiente: 

Se impondrá prisión hasta de seis meses y multa 

hasta de cien pesos: 

A los que dentro del término de un a:\0 violaren 

por tercera vez los reglamentos o disposiciones s2 

bre tránsito y circulación de vehículos en lo que 

se refiere a exceso de velocidad, 

Resulta de interés, hacer expresi6n de la exposici6n de moti 

vos, de la citada reforma en donde se expresa lo siguiente~ 

"La disposici6n vigente no fija plazo dentro del que hayan -

de torarse en cuenta las violaciones a los reglamentos de tránsi

to, pudiéndose con ello dar or.igen a c1ue aún cuando haya aepar.!!: -

ci6n de varios anos entre laa dos infracciones; se imponga la p~

na senalada en e~ artículo que se comenta. En obsequio a la equ1-
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dad se creyó convoniente aeílalar el lc.pEO de un año para· tomar 

en consideración las violaciones cometidas a los reglamentos de 

circulación. n 

Consideramos este Proyecto de reforma muy atinado, ya que 

establece un límite en el que se deben realizar las violaciones 

ál Reglamento de Tránsito, al igual que fija ol númoro de viol! 

cianea al citado oróennmiento. 

posteriormente, en sesi6n pública celebrada el 20 de d1 -

ciembre de 1950, se sometió a la consideración de las Comisi2 -

nea Unidas, Segunda de Justicia, integrada por los licenciados 

Antonio Canale, Roberto Guzmán Araujo y Armando Rodríguez Muj1-

ca; y Segunda de Gobernación, formada por loa licenciados Pedro 

Guerrero !/lartínez, AColfo L6pez Matees y Fausto A. Marín, la 

iniciativa del Ejecutivo, sobre rcforcas al Código Penal vige~

te en el Distrito y Territorios Federales en ol Fuero Común y 

en toda la República en llateria Federal, la cual en su exposi -

ci6n de motivos expresa al respecto: 

"En el artículo 171 consultamos la conveniencia de incluir 

como acto delictuoso no s6lo el manejar un vehículo en estado -

de ebriedad, sino también bajo el influjo de drogas enervantes, 

Y afiadimos un elemento de temperancia para la rigidez del pr~-

cepto, consistente en que, para la tipificación del delito, sea 

necesario, a má~ de loa extremos propuestos en la reforma, la -
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comisión de una o más infracciones a los reglamentos de tráne1 

to y circulaci6n, ccn el fin de p1·evcnir los posibles abusos a 

que pudiera dar luear la irreetricta aplicaci6n de la regla a 

que nos veni:.:os refirienco," 

La menci onc.da reforma al articulo 171 del CÓd iso Penal, -

aconteci6 a través de decreto de fecha 29 de diciembre de 

1950, publicado en el Diario Oficial del 15 de enero de 1951,

quedando de la manera sicuiente: 

Se impondrán prisión hasta de seis meses, multa 

hasta de cien posos y suspensi6n o pérdida del 

derecho a usar la licencia de manejador: 

I. Al que viole doo o más veces loe regl~

mentoe o disposiciones sobre tránsito y cirCul! 

ci6n de vehículos, en lo que se refiere a exc~

so de velocidad. 

II. Al que en estado de ebriedad o bajo el 

influjo de drogas enervantes cometa alguna i~-

fracci6n a loe reglamentos de tránsito y circ~

laci6n al manejar vehículos de motor, indepe!!-

dientemente de la sanción que le oorreaponda si 

causa daffo a ~as personas o las cosas. 

A la redacci6n primaria que ee ha transcrito, ahora con!

tituye su primera. fracci6n; re.eultando además, que se agregó a 
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las sanciones pre-establecidas la de "suspensión o pérdida del 

derecho de usar licencia de manejar"; sobre estas restricci.2 -

nes, creemos necesario hacer la siguiente diGtinción. 

Del Diccionario de la Lengua Espa"ola, obtuvimos los s!-

guientes significados: 

Pérdida Privaci6n de lo que se poseía, carencia. 

Privación Acci6n de despojar, desposeer de un derecho que t! 

nía por un delito que ha cometido, 

En el Diccionario Jurídico Mexicano, nos señala lo o_! 

guiente: 

Privación de derechos: Pena más drástica que la de suspensión, 

hállase conminada en la parte especial 

copulativa.mente con otras como la pr_!-

ai6n y la nulta consistente en la prohl 

bición definitiva del ejercicio de cier 

tas actividades en la pérdida, también 

definitiva de derechos, 

Con relación a la suspensión, en el Diccionario de la Le~ 

gua Espaffola, encontramos los siguientes significados: 

Suspender Detener o diferir por algún tiempo una acción u 

obra, privar temporalmente. 
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suspensi6n : Cesaci6n temporal, 

Y en el Diccionario de Oerecho Usual, de Guillermo Cab! 

nellas, dice lo siguiente: 

Suspender Interrupci6n. 

De esta manera, podremos concluir, que en la suspensi6n, -

se va interru:npir su derecho a conducir, únicamente por el 

tiempo que señale el Juez en la sentencia, en base a lo dispue! 

to por el Ordenamiento Punitivo; pero en caso de imponerle la -

sanci6n de pérdida, ésta da lugar a que en forma definitiva, no 

podrá usar su licencia de conductor. Atento lo anterior, estim! 

moe que la rrivaci6n temporal del derecho a usar licencia de m_!!: 

nejador, se imponga al sujeto que cometa por voz primera el d!

li to en estudio, por lo que no podrá manejar su autom6vil, esp2 

randa con ello, que tan luego pueda gozar del citado derecho, -

lo haga sin violar las disposiciones al Reglamento de Tránsito 

y básicamente en lo que se refiere al exceso de velocidad, Emp! 

ro, en el supuesto de que un individuo haya sido sentenciado 

por el delito de Ataques a las vías de Comunicación que se est~ 

dia, lleve a cabo nuevamente dicho ilícito, si desde la fecha -

en que ese sujeto haya sido condenado por sentencia que haya 

causado ejecutoria, y aún no transcurre desde que cwnpli6 la 

pena, un térinino igual al de la prescripción de la misma, se le 
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tendrá como reincidente, y en ose caso. ee·timamoa que sería con

veniente sancionarlo con la privaci6n definitiva en su derecho 

do conducir vehículos, dado que persiste en esa conducta deli~ 

ti va. 

Creemos importante comentar, que siendo el delito de At~-

ques a las Vías de Comunicaci6n, oancionado hasta con sois m~ -

ses de prisi6n, y los Jueces de Paz conocen de ilícitos cuyo -

máximo de prisi6n sea de dos a~os, las sentencias que se dicten 

en estos procesos no son recurribles, por lo que cauoan ejecut2 

ria por Ministerio de Ley, de confor1'!idad con lo dispuesto por 

el artículo 443 fracoi6n II del C6dic¡o de Procedicientos Pon! -. 

les, que señala: Son irrevocables y, por tanto, causan ejecut2-

ria: I ••• II.- Las sentencias de segun<'a instancia y acp1~llas -

contra las cuales no cc11oeda la le0• recurso alg;,;no, Y la pre.!!, -

cripoi6n de la sanci6n en este delito es de 3 años, con base en 

el artículo 105 del C6cigo Penal; debiendo relaoion2rsa el pr~

oepto en cita con el párrafo se~undo del artículo 309 del pro-

pio Ordenamiento Adjetivo que dispone: "No procede recurso alg.l! 

no contra las sentencias que en estos procesos dicten los Ju~-

ces l!enores y de paz." 

De la transcri;·,ci6n de la fraoci6n II cal articulo 171, 

podemos desprender que son necesarios dos elementos para que se 

configure el delito de Ataques a las Vías de Comunicaci6n y son 
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los siguientes: 

l.- que un sujeto menaje un vehículo en estado de ebriedad 

2.- que camota alguna infracción al Reglamento de Trúnsito. 

Más, es pertinente destacar que atendiendo a la redacción 

anterior, encontramos un presupuesto, que consiste en manejar -

un vehículo, por lo que creemos conveniente hacer una breve r~-. 

ferencia acerca do lo que significan los presupuestos. 

Comenzaremos por decir, que el creador de la doctrina de -

los presupuestos ea Vicenzo Lianzini, quien nos explica que los 

presupuestos del delito, 11 son aquellos elementos jurídicos B!!

teriores a la ejecuci6n del hecho, positivos o negativos, a la 

exietcncia o inexistencia ~e lo~ cuelas cntá con~icionada ln --

existencia del título del'ctivo do qne se trata." (1) 

Por su parte, Celestino Porte Petit, define loe presupue~

tos del delito, diciendo que 11 eon aquellos antecedentes juríd.!

oos, previos a la realizaci6n de la conducta o hecho descritos 

por el tipo, y de cuya existencia depende el título y denomin~

ci6n del delito respectivo." ( 2) 

En el presente caso, el presupuesto es el manejar un 

vehículo y sus elementos relativos a lA conducta típica, son: -

el estado de ebriedad y la infraccl.Ón al re¡;l"mento de tránsito; 

estos elementos deben estar concatenados entre si, es decir que 
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al realizar alguna infracción·al reglamento de tránsito, sea -

oon motivo de su estado de ebriedad. Consideramos, criticando -

la postura que adopto. la Ley, que el nirnpl€ hecho de 'tue un in

d'ividuo tripule en estado de ebriedad, co11stituye una situaci6n 

de peligro, ya que lo hace sin estar en pleno uso de sus faouJ:

tades f1sicas y mentales, por lo que ésto debería ser suf icien

te para integrar el tipo penal, independientemente de que com2-

ta alguna infracción al Reglamento de Trássito. 

Además del contenido de la citada fracción II del artículo 

171 in fine, al decir " ••• independientemente do la sanci6n que 

le corresponda si causa dallo a las personas o a las cosas•, se 

establece ciertamente un concurso de delitos; que desde el pun

to ae vista doctrinario, tal concurso se ha dividi~o en real o 

material e ideal o forca.l; así tenemos que el concurso será - -

real o material, cuando con varias conductas se violan varias -

disposiciones pen_ales, o bien, tomaremos en consideraci6n que -

es ideal o formal, cuando con una conducta se infringen varias 

disposiciones penales, pudiendo ser ambos concursos homogéneo o 

heterogéneo. 

consideramos que en el artículo 171 fracción II del C6digo 

Penal, se trata del concurso ideal o formal, ya que oon una con 

ducta (manejar en estado de ebriedad) se pueden violar varias -

diaposic_iones penales, vgr. conducir un vehículo de motor en ª.!!. 
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tado do ebriedad, conforme lo ~ispone el artículo 171 fracción 

II y lesiones que a pesar de no dejar consecuencias, tardan en 

sanar más de quince días, artículo 289 Parte segunca del c6di

go penal. 

Así, podemos ejemplificar de la manera siguiente: dos pe! 

sonas que so encuentran en la esquina de una acora, esperan -

que el semáforo les marque la sefial de luz roja a loa vehíc~-

los, para que detengan su marcha, y una vez que el citado sem! 

foro se pone en dicha señal restrictiva, éstos sujetos inician 

el cruzamiento y encontrándose a mitad de la arteria, do rape!! 

to sale intempestivamente un conductor a exceso de voloc idad, 

y haciendo caso omiso a la indicaci6n do alto atropella a las 

personas que se encontraban atravozando la calle, causándoles 

así las lesiones comprendidas en la parte seeunda del artículo 

289 del Código Penal, y aleunas personas que presenciaron e~-

tos hechos, le dan alcance al chofer, percatándose que se O:;!-

contraba en estado de ebriedad; luego entonces cometió dos d~

li tos, Ataques a las Vías de Comunicación y Lesiones. 

e) Anteproyecto de Código Penal de 1949. 

Entre los acontecimiontos de mayor relevancia hist6rica -

surgidos durante el período dei presidente Miguel Alemán; sin 

duda alguna, figura la publicación del Antepro::ecto de C6digo 

Penal de 1949, en el que forma~on le. Comis.i6n Reñactora, los -
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licenciados Luis Garrido, Celestino Porte Petit y Francisco - -

ArgUelles, en este Anteproyecto encontramos el delito de Ata- -

ques a las v!as de Comunicaci6n previsto en la fracci6n I del -

artículo 171, comprendido en el Título V •Materia do Vías de C~ 

municaci6n y de Correspondencia•, Capítulo III "Delitos oomoti

dos por loa conductores de vehículos," 

El artículo 164 del referido Anteproyecto dispone: 

Se impondrá prisi6n hasta de seis meses y multa 

hasta de cuatrocientos pesos a los que dentro 

del lapso de dos afies violen dos o más veces los 

reelamentoa o disposicioneo sobre tránsito y 

oirculaci6n de vehículos en lo que se refiere a 

exceso de velocidad, 

De la anterior transoripoi6n, podemos desprender que se f1 

ja un límite en e~ que se deben cometer las violaciones al Regl~ 

mento de Tránsito; tiempo que nos parece excesivo ya que da l~

gar a que en ese tiempo se realicen varias infracciones, obser

vándose una pluralidad de conductas indefinidas, pues la norma 

penal no establece un acotamiento en el ndmero de violaciones -

al eeBalar que se deben realizar dos o más violaoionos, Igual-

mente podemos advertir, que no está prevista como sanci6n, la -

suspensión o pérdida del derecho a usar la licencia para man~-

jar, lo que nos parec!3 un ere.ve error, pues los conductores que 
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llegaran a cometer el ilícito en estudio, podrían continuar -

cometiendo delitos con motivo de tránsito de vehículos, al s~

guir gozando de su derecho d·e usar la licencia respectiva. 

d) Anteproyecto de CÓdigo Penal de 1958. 

La Comisión de estudios penales de la Procuraduría Gen~-

ral de la República, elabor6 el Anteproyecto de Código Penal -

de 1958 para el Distrito y Territorios Federales, dicha Comi -

sión la integraron Celestino Porte Petit, Ricardo Franco Gu!-

mán, Frn1!cinco H. Pavón Vanconcelos y Manuel del RÍO Govea, ~n 

dicho Ordenamiento encontramos, regulada la conducta delictu2-

sa que nos ocupa, en los siguientes t~rminos: 

Artículo 149. Se impondrán hasta seis meses de 

prisión, multa. de cincuenta pesos y suspensión -

hasta por un aBo o p~rdida del derecho de usar -

licencia de manejador: 

I. El que violare dos o m~s veces los regl! 

mentas o disposiciones sobre tránsito y circul!

c16n de vehículos, en lo que se refiere a exceso 

de velocidad, 

En este Anteproyecto, encontra~os que se puede privar - -

temporalmente del permiso de conducir vehículos, a todo condug 

tor que cometa ~ate ilícito hasta por un a~o, sanción que nos 



- 18 -

parece severa, pero ql\B al imponerla esperamos que eae suje ~o -

ya no siga cometiendo ilícitos y primordialmente el previsto en 

el artículo 171 írncci6n I del c6dig0 penal en vir,or. 

e) Proyecto de C6digo Penal Tipo de 196), 

En acatamiento a la recomendaoi6n del II congreso Nacional 

de Procuradores de Juaticia, se integró una Comisión que reda2-

tara el Proyecto de c6digo Penal Tipo en el año de 1963, a fin 

de que lo adoptaran los diversos Estados de la República y te!

minar con la diversl.dad de legislaciones punitivas; la Comisi6n 

estuvo presidida por Fernando Román Lugo, Procurador General de 

Justicia del Distrito Federal y Territorios Federales, e int~ -

grada por Celestino porte Petit, Luis Fernruidez Doblado, Olga -

Islas de González Mariscal y Luis Porte Petit Moreno; así como 

Luis Garrido, que intervino en la redacción del C6dieo Pena!de 

1931 y en la del Proyecto de 1949, tuvo el carácter de asesor -

de esta Comisi6n,·cuyos trabajos fueron auxiliedoa también por 

representantes de varias secretarías de Estado y de agrupaci2-

nes de abogados, así como por los Procuradores de Justicia de -

los Estados, de criminólogos y de médicos; en el señalado Ord!

namiento, establece en su artículo 194, lo sieuiente: 

Se impondrán prisión de tres díns a seis meses -

o multa de cien a trescientos pesos y suspensi6n 

de derecho ce licenc.ia para manejar hasta un año, 
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a los que <'entro ae·. lapc.o <'.e un niió vio}.~.run -

doo o ~ás veces loo regla.,entoo o dicposicionos 

sobre tránsito , circulación de vehículos en lo 

que se refiere a exceso de velocidad, 

Estioomos en relaoi6n al Ordena11iento co:oentado, que el -

tiempo de un affo en el cual se deben realizar las violaciones 

al Reglamento do Tránsito, es aceptable porque de esa manera -

discinuiría el mbero de violaciones al ocncionado reglar.iento 

y con ello la 1J11rcha ascendente de los delitos cooetidos con -

ciotivo de tránsito de vehículos. Pode:1os observar que en este 

precepto no se encuentra prevista cor.io sanción la privación d2 

finitiva del derecho de usar licencia para iornejar, conoidera!!. 

do que los conductores que ha¡·an realizat'.o el delito de Ataques 

a las Vías de Co"1unicaoi6n, manejando a exceso de velocidad, -

puoc'.an continuar cor.ictiendo éste u ot::-oa delitos con "otivo de 

la. ciro·.1la.ci6n vehicular, 
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ESTUDIO SOCIOLOGICO DEL DELITO DE ATAQ[JES A ¡:._&.S VIAS DE 

co::mnc:.CION PRJ::VISTO Et! :.,; ?RACCION I DEL J\RTICUW 171 

DEL CODIGO PEN!.L. 

l.- La Sociología General: a) Concepto b) Contenido. 

2.- La Sociología Criminal: a) Concepto b) Contenido. 

J.- El Medio Urbano como influencia delictiva. 

4.- El delito de Ataques a las v!as de comunicación como 

problema social. 

Todos los individuos nos hemos visto en la necesidad de e.!!.

tablecer nornas, que nos permitan garantizar el bienestar de la 

comunidad. 

Si concioeramoa que el hombre es por nat;·.rr.leza un ser ª.2. -

oial desde que nace hasta que muere; ea incuestionable que prim~ 

ro nos encontramos dentro de la familia en un intercambio de afeg_ 

toa, más tarde en_la escuela, en la comunidad en que vivimos, en 

la ciudad e incluso en la naci6n; tenemos que concluir que el 

cumplimiento de las normas no solo son benéficos, Bino indispe~

eables para mantener la armonía entre todos loe individuos; por 

ello, los miembros de un conglomerado humano oastigan toda viol~ 

ci6n a las normas, El Estado, desde el ámbito del derecho en su 

rama penal, establece la tipificación d·e deli toa, y así consid.!!.

ra:noe delictivo toda conducta que encuadre en cualquiera de loe 

supuestos previato·s por el ~6digo penal y la persona que lo com~ 
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ta deberá ser oancionnda de acuerdo con lo provisto por el or-
denamiento punitivo, cuya mioi6n estimamos, conn'sta en ealv~-

guardar el bienestar racial,· además es una medida represiva por 

parte de la sociedad para quien ha cometido un ilícito. En e.e.

te Capitulo estudiarec.os en primer lugar, los conceptos de s2-

oiologia y sociedad, ya que es en ésta donde se produce el dcli 

to y como tal, el de Ataques a las vías de Comunicación (Frac. 

I del articulo 171 dol C6digo Penal), motivo de estudio en este 

trabajo; en segundo término, el concepto y contenido de la S,2 -

ciologia Criminal, ya que es necesario auxiliarnos de ella para 

estudiar las causas del delito y en ella encontramos al medio -

urbano como influencia delictiva y por último, nos ocuparemos -

ael delito de Ataques a las v!as de CoICunicaci6n como problema 

social. 

Comenzaremos por decir, que oe han propuesto múltiples d~

finiciones de sociología, pero nos es imposible examinarlas t2-

dao, por lo que solo nos refcrire~os a al~unas de ellas. 

Así, refiere Rená ·worms: "Es la ciencia general de las s2-

ciedades. 11 (3) 

Para Fernando Tllnnies: 11 Es la ciencia de la concurrencia -

o de la asociación." ( 4) 

Luis Reoaeéns S iohes, eoci6logo y filóscfo espafiol, define 

la sociología como "El estudio de los hechos sociales o sea la 
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convivencia humana en cuanto a su realida~ o set efectivo y en -

c¡uanto a sus regularidades, tipos o leyes." (5) 

Alfredo Povifla, anota: "Es una ciencia que estudia el proa~ 

so de interacción entre los hombres y sus productos desde un PU!! 

to de vista general, tales como son y no como deben ser," (6) 

Javier Ramírez Bahena, expresa que la sociología "Es la - -

ciencia de la sociedad, es decir de los hechos sociales, de las 

relaciones que se establecen entre los hombres y formula las l~

ycs que gobiernan la convivencia humana y las far.nas de vida de 

la comunidad," (7) 

Carlos A. Echónove Trujillo, en su Diccionnrio abreviado de 

sociología precisa que l~ sociología es 1r ciencia de los fen6m! 

nos sociales." (8) 

Juan pérez Abreu de la Torre, define la sociología como "la 

ciencia que tiene-por objeto el estudio de la sociedad, de lo s2 

cial o colectivo, o sea el estudio de las interacciones, proc!-

sos, relaciones, grupos e instituciones humanas." (9) 

A esta respecto Valentín Van Arken, asienta que la sooiol2-

gía, es la "ciencia que estudia las causas de la sociedad y que 

describe y analiza los fenómenos sociales." (10) 

Por último Albion small, refiere que "es el estudio del - -
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hombre, en cuanto su conducta afecta a su aaociaci6n'con los d~

máa hombrea o ea afectada por ésta.• (11) 

Como podemos observar, no obstante la diversidad de opini2-

nea sobre el concepto de sociología, todos concluyen que estudia• 

.la sociedad, los fen6menos sociales, esto es, lo colectivo. 

Queremos comentar por nuestra parte, que la sociología ea -

la ciencia que estudia la sociedad, y para ser más concretos, 

las relaciones que se establecen entre los individuos; además, -

crea las reelaa de conducta 1ue garanticen la convivencia humana. 

Las costumbres, los tabúes religiosos, la moral y el der~-

cho constituyen formas de control social de nuestra conducta. 

Pero sin duda, la más importante es la norma de derecho,.pues su 

cumplimiento ea exigido por la sociedad con mayor energía. Estas 

normas de derecho se imponen por alguien más poderoso que el i~

divid uo dentro de la comunidad en que vivimos y este alguien, es 

la sociedad que lo ha creado, desarrollado en instituciones y lo 

mantiene, 

Por ello las leyes tienen que acomodarse a loa cambios de -

la vida, con el fin de ponerlas al día, en atenci6n a las necesi 

dadas sociales, 

Cabe mencionar que existen varias ciencias que estudian al 

hombre en sus diversas.relaciones oon los demás individuos, pero 
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ninguna centra su atenci6n en la sociedad, 6nicamente lo hace -

la sociología. Al respecto, mencionare .os algunas de estas cic_!!

eias, como lo es la Antropología, que estudia al hombre, muy e~

pecialmente al conoiderado por algunos como "hombre primitivo", 

en relaci6n a sus producciones, el arte y sus técnicas, sus mi-

tos y supersticiones. La historia narra el pasado del hombre, si 

guiando más bien la cronología de los acontecimientos, 

La economía busca los satisfactores de las necesidades de -

subsistencia, y se interesa sobre todo en c6mo son producidos, ~ 

cambiados, repartidos y consumidos los bienes, 

A la sociología le interesa las relaciones dentro de la SQ

ciedad, no en cuanto sean econ6micas, políticas, oino en cuanto 

son sociales, es decir, del hombre en relaci6n con los demás. 

Pasaremos a delimitar el campo de actividades de la sociOlQ 

gía y diremos que existen dos tesis o doctrinas: la restrictiva 

y la extensiva, ~eg6n la tesis restrictiva, la sociedad s6lo es 

un hecho secundario en la actividad humana, la vida social no --
# 

pertenece a la naturaleza del hombre, ni menos a6.n es uño de sus 

rasgos fundamentales; el hombre puede perfectamente concebirse -

con absoluta prescindencia de lo social, Los sosteneoores de e~

ta tesis, consideran que el hombre es un individuo al cual hay -

qne estudiar aisladamente, pues en su conciencia y subconciencia, 

se encuentran todos los elementos que se requieren, tanto para -

la apreciación y valoraoi6n de su conducta, como pare el pleno -
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desarrollo de la totalidad de las facultades humanas. 

Al hombre se le debe considerar aislado y aislado se le d~

be estudiar primordialmente, pues la sociedad sólo se puede e!-

plicar como un subproducto de la actividad del i_ndividuo, 

La Tesis sociológica intensiva se puede sintetizar así: la. 

sociedad es un elemento necesario p~ra que el hombre pueda desa

rrollarse plena'lente, 

Nuestro criterio, es en el oentido que la vida del hombre -

so encuentra determinada cada día por la sociedad en que vivimos, 

desde el momento mismo del nacimiento.' inclusive antes de él¡ el 

ambiente social ejerce su influjo a través de innumerables insti 

tuciones: costumbres, c!'.'eencias, hlÍbi tos de hi.:;iene y ali"1ent!!_-

ción entre otros, 

La influencia del medio familiar en la formación de nue~- -

trae gustos, creencias, aspiraciones y criterios en los primeros 

affos de vida, Después el efecto de la ensefianza en la escuela, -

las lecturas de libros, periódicos y revistas, la radio, y tel~

visión. Por lo _que podemos concluir que el hombre es un producto 

social, 

b) Contenido de la Sociología General: 

Hemos dicho que la socie~ad ea un elemento necesario para -
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que el hombre pueda desarrollarse, por lo que consideramos indi~ 

pensable proporcionar alcunas acepciones de la palabra sociedad 

y dar una idea de ésta. 

l.- Atendiendo a su amplitud. Debemos diferenciar a las~-

ciedad en sentido amplio (latu sensu) y en sentido restringido -

{strictu sensu). En el primer caso, hablare:"º" de la humanidad, 

del conjunto de sores que no:ran la tierra. 

En su sentido restringido, nos referiremos a la sociedad p~ 

ro concretándonos a un país determinado, por ejemplo decimos sB

ciedad mexicana. 

En forma más restringida, haremos alusión a la sociedad P!

ro circunscribiéndola a determinada época, ejemplo: la sociedad 

mexicana de la éP,oca colonial. 

2.- Por su duración.- Existen desde las sociedades de s~

oia temporalidad, como el grupo de personas que se reunen para 

festejar una fiesta y que, terminada ésta se disgrega, hasta las 

sociedades de larga e indefinida permanencia como lo son entre -

otras, las ciudades y estados. 

3.- En cuanto a su nfunero, existen sociedades pequellas 02-

mo la familia formada por cinco personas, el padre, la madre y -

tres hijos; sociedades que abarcan gran número de seres humanos 

como nuestra nación, que la forman todos los individuos que babi 

tan la Ropó.blioa Mexicana. 
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4.- La sociología tan solo se ocupa en hechos hu~anos en -

interacción, 

El sociólogo Roberto Agramonte, nos dice quo el objeto de -

la sociología es: 

1) recoger un conjunto de datos, hechos o fen6menos de la -

vida colectiva.; 

2) a. fin de llevar a cabo una explicación to6rica conoiste~ 

te acerca de los mismos; 

3) tanto en sus orígenes cuanto en su evolución; 

4) encaminada a obtener una visi6n unitaria tanto de la h~

manidad o gran sociedad en su progreso cuanto de las pequeflas 

sociedad es; 

5) precisando en cada caso el papel de los determinantes 

geográficos, culturales, econ6micos, blol6gicos, etnol6gicos y -

psicol6gicos y la correlación entre todos éstos; 

6) para llegar al estudio de los procesos que en esencia 

constituyen la sociedad, y 

7) de los problemas de esta sociedad, y tratar de mejorarla, 

aplicando criterios técnicos, científicos y humanos," (12) 

Si la sociología tiene por objeto el estudio del fenómeno -

social llamada sociedad, es ménester que precisenos este conce~

to, y así Alfredo Povifla, expresa "Es la ciencia que estudia el 

proceso de interacci6n entre los hombres y sus productos desde -



- 29 -

un punto de vista general, tal como son y no como deben ser." 

(13). De la transcripci6n anterior desprendemos que a la soci~ 

dad lo que le interesa es ol fen6meno de la interacci6n que co~ 

siete en un conjunto de relaciones reciprocas, vínculos que van 

de unos individuos a otros, ejemplo las interacciones reguladas 

del policía y el conductor de automóvil. 

Por otra pa:te Valentin Van Arken, define la sociedad c2-

mo "El conjunto de seres racionales y libres que conviven y 

aúnan sus esfuerzos para el logro de un bien común conocido y -

querido por todos." ( 14) 

Creemos conveniente citar los elementos que encontra,,os en 

este concepto y son los siguientes: 

a) pluralidad; aunque no toda pluralidad recibe el nombre 

de sociedad, así no por'emos decir que un conjunto de libros - -

constituye una sociedad. 

b) agregacion o uni6n, pero no a toda agregaci6n podemos 

decir que constituye sociedad, aai las moléculas de una sustBE

cia no forman sociedad. 

e) conjugaci6n de esfuerzos para el bien común, este 

elemento consideramos que es lo que caracteri?a la idea de s2-

ciedad. 

Vivimos insertos en una serie de organizaciones que se e!!_ 

cuentrari arm6nicamente conectadas entre si, dentro de ellas 
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cada una cumple con una función que está unida-con todos los d~

más forriand o con ello una compleja red de relacionP.S y depende.!!

cias recíprocas. 

Creemos oportuno transcribir un párrafo, en el que Jorge -

Simmel, en sn libro Sociología, nos muestra éstas relaciones r~

cíprocas, 

"Ima¡¡ina lector, que te encuentras al amanecer de una prim~ 

rosa maHana de primavera. Has dormido plácidamente, pero quizá -

no has meditado en el hecho de que, mientras soñabas, un Rrupo -

de hombres entrenados ha vigilado tu casa, y otro grupo análogo 

ha estado listado para hacer una llamada instantánea al servicio 

de extinción de incendios, en su caso. Empero, ellos permanecían 

en sus puestos, adiestrados, subvencionados y amparados por la -

sociedad. Te levantas si eres buen madrugador, observarás que t~ 

do está oscuro en ose momento. Entonces enciendes la luz eléctri 

ca, sin que quizá pase por tu imaginación que ciertos hombres -

han estado sin dormir, durante toda la noche, echanc·o carbón en 

loa hornos de la planta, a fin de que puedas utilizar la corrie~ 

te eléctrica cuando te plazca. Entras en el cuarto de bano, pre.!!· 

des el aparato de calefacción y viertes el agua caliente en la -

baHera. Si alguna lámpara de Aladino pudiera mostrarte en esos -

instantes a las diversas peráonas cuyos servicios han si'lo util_! 

zados en simples menesteres, ¡qué formidable ejército pasaría arr 

te tus ojos¡ Verías a los obreros de los yacimientos carboníf~--
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ros, loa de loa ferrocarriloa y loa do las plantas de gas que to 

~an provisto de ese elemento; los de las minas de azufre, loa 

que ee encargan de loa trabajos quimicoa y los qua talan loa boa 

quea, que han contribuido a la fabricaci6n de un diminuto f6efg

ro; varias a los ingenieros y trabajadores que éonstru,yeron a m.!! 

chas millas de distanoia, en las monta!laa, la gran empresa y la 

tubería que te trae la limpia agua para tu ba6o matinal, por no 

mencionar a otras cuadrillas de obreros quo constantemente prot2_ 

gen y vigilan el acueducto para que la proviai6n de agua sea 

constante y pura• ( 15), 

Efectivamente, estamos de acuerdo oon Jorge Simmel, en que 

•Un grupo de hombrea no forma sociedad porque exista en cada uno 

de ellos, por separado, un contenido vital objetivamentQ o que -

le mueva individualmente, S6lo cuando la vida de estos conten!-

dos adquiere la forma del influjo mutuo, s6lo cuando se produce 

una acci6n de unos sobre otros, inmediatamente o por medio de un 

tercero, ea ouando la nueva coexistencia espeoial; también la S.!! 

oeai6n en el tiempo, de loa hombrea, se ha convertido en una f!O

oiedad• ( 16). 

Enoontramoa que para la sociedad, la perlllallencia es indi!-

pensable, ain ella no puede existir la sociedad. Por esta raz6n, 

los sujetos que ee reunen para celebrar una fiesta no constit.!!-

yen sociedad, porque au aonou~rencia en ese lugar ea.transitorio 
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dura únicamente lo que el motivo las congregó Y.Be dispersan -

después, No importa que por eso tiempo esos individuos se hayan 

sentido unidos por el mismo propósito. 

La permanencia supone la capacidad de establecerse en un -

lugar determinado y obtener de él, o en 61, loe modios de euk-

siatenoia neoesarios y la posibilidad de perpetuarse biol6gio!

mente, 

Resumiendo los elementos de la sociedad son: la agregación, 

interacción y permanencia, 

2. Conoepto y Contenido de la Sociología Criminal, 

Enrique Ferri, nos dice que •la sociología criminal ea una 

ciencia 1'.\nica y compleja; la observaci6n científica, por el m!

todo experimental del orimen como hecho natural, social y jur!

dioo, y de los me~ios de defenderse contra él, de prevenirlo y 

reprimirlo, constituyen el objeto de esa -ciencia-• ( 17), 

Para Eugenio Cuello Calón, la sooiolog!a oriminal es •la -

disciplina que se ocupa del delito como fen6meno social y est~

dia las oaueae de la criminalidad• (18 ), 

José María Herrera Alarc6n, en su Diccionario de la Legi!

laci6n y Jurisprudencia, soaala que la sooiolog!a criminal está 

orientada hacia la lucha contra el crimen y la delincuencia, ª! 
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tudia el delito como fenómeno social y los factor.es sooiol6g,l-

cos que intervienen en su producción. 

En la actualidad la sociología criminal, abarca la masa de 

fen6menoe criminales y orienta la lucha social contra el crimen~ 

estudilllldo el delito como un hecho social y todo.e los factores 

crimin6genos ambientales que gravitan eobre el individuo y lo -

arrastran al delito• (19 ). 

La eooiologia criminal estudia las causas de la criminal!-

dad, 

H6ctor Solis Quiroga, sene.la que el contenido de la soc1~

logia criminal es •el estudio estático y dinámico de con~unto -

de loe hechos delictuosoe o crimine.lee de la sooiedad humana, -

inoluyendo diferentes edades, sexos, condiciones politice.e, s2-

cialee, econ6micas, familiares y de salud, relaciones eco16g!-

cas, interacciones delictuosas de individuos o grupos, as!, 02-

mo las conexiones con hechos no criminales; el estudio de las -

regularidades obeervad&.!!.en la acoi6n de causas end6gena.s y ex~

genas, de la criminalidad; le. evoluoi6n, variaciones y desarr~

llo do la delincuencia, de eus causas y de sus efectos. Pero no 

le interesan teorias al respecto, sino en el único sentido de -

productos, aunque indirectos,. de ese dañoso fen6meno. 

Asi también le interesa el estudio de las normas de la d!

linouencia tipos predominantes, sus relaciones con otros tra! -
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tornos sooialea como el desamparo, lae inoapacidhdes, los vicios, 

la desorganización familiar y social, otras formas de delincue~

cia y loa des6rdenes p~blicoe. 

Se interesará en desoribir las regularidades sociales, de -

la delincuencia, de su desarrollo, de sus causas y de sus efes -

tos siempre oomo ciencia de la realidad" ( 20). 

La Sociología Criminal, contribuye a la aociologia general, 

pues la criminalidad siendo ~a grave de loa hechos sociales, 

constituye un elemento de disgregaci6n de la vida social, 

3, Bl medio urbano como influencia delictiva. 

Estimamos que ea necesario saber qu6 es lo que de la sooi~

dad produce la delincuencia y b~eicamente en el delito de At!- -

ques a laa V!aa de Comunicación, considerando que el medio urb!

no influye en la oomisi6n de este ilioito; por lo que haremos 

una breve referencia de este factor, 

Tiene como objetivo el fenómeno do la criminalidad, enfocan 

dolo desde el punto de vista aocial y pretende precisar cuáles -

aon los factores que dan origen al delito. 

La sociología criminal, estudia al delito, considerándolo -

oomo un acto que cometen los seres humanos sujetos a las influe~ 

cias de la relac~6n de convivencia, 
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A medida que la sociedad so hace mb compreja, los inter,!l

see en pugna aumentan y en consecuencia hay más rogulaci6n en -

loe c6digos por lo que se refiere a las conductas que coneti t.!!- · 

yen delito, 

Los nuevos edificios pueden ser cada vez más altos, ¡ a rn,!l 

dida que se elevan, proporcionan más espacio para el trabajo o 

la vivienda a la gente, Esto significa que más gento ha de t_!! -

ner acceso por la calle, pero el ancho de eotaa no puede ca!- -

biar sin mover loe edificios. Y de ello resulta que cuanto más 

tenga la oalle, menos oficiante so vuelve para loa prop6aitos -

de acoeeo. 

La demanda de acceso sobre todo en nuestra ciudad, crece -

con el aumento de la poblaoi6n, Pero si queremos entrar. en -

ella con el automóvil, debemos atenernos no e6lo a las oonge! -

tionee del tránsito, sino también a grandes dificultades para -

encontrar lugar donde ostaoionar el autom6vil, 

Por eso nos atrevemos a decir, que la vida urbana ofrece -

facilidad para que loe conductores no cumplan con las diSl>OBi -

oiones al reglamento de tránsito y básicamente en lo que se r,!l

fiere a exceso de velocidad, porque hay más oportunidad para -

permanecer en el en6nimo, dado.que la oiroulaci6n vehioular ª.!!

menta y ee fácil sustraerse de la oigilancia de loe policías -

por la amplitud demográfica, 
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Loa autom6vilea han sido efectivos en la ciuqad, porque -

permiten trasladar .;n menos tiempo a miís personas de un extremo 

de le. ciUdad a otro, Pero podemos advertir también que loa - -

vehÍouloe ooaeionan oontam:tnaoi6n, ruidos, aglomeraciones, tllB!

bi.én ha orecido el n6mero de delitos cometidos oon motivo del -

tránsito vehicular, por lo que representan un peligro social. 

4. El delito de Ataques a lao Vías de Comunicaci6n como -

problema social. 

Un problema social ea •una particular situaci6n colectiva

que produoe efectos indeseables y peligrosos para la aociedad,

Y por ello resulta urgente un reajuste o reorganizaci6n de la -

sociedad, o de una parte de ella, como salida única para llegar 

a establecer la normalidad por medio de una aoc16n también co -

lectiva• ( 21 ) • 

Son problemas sociales, la infancia desvalida, la ceguera, 

la proatituci6n, y la delincuencia. Estos problemaa son seftales 

de anormalidad social. 

Momentos auoeaivoa del problema oocial: 

Un primer momento, consiste en provocar la atenoi6n p6bl.!

oa que suele estar estimulada por las noticiao poriod!oticae ya 

que con ello nos .. damoa cuenta cuáles son loe problemas que miís 

afectan a nuestra comunidad. Así advertimos, cuando el peri6d! 
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oo destaca ol crecido nómero de accidentes automov~l!sticos 

en las ciudades, 

El segundo momento, radica en precisar las cause.a que moti 

ve.ron el problema y así debemos preguntarnos ¿se deben al exo_!! 

so de velocidad? 

El tercer momento, da cabida a proponer soluciones ¿se de 

ben imponer severas sanciones a los que violan ol Reglamento de 

Tránsito y principalmente por lo que respecta al exceso de vel~ 

cidad? 

Un cuarto momento, es el oonflicto de intereses; el int! -

r6s privado del fabricante de automóviles, ye. que al imponerse . 

como sanción, a.l conductor la p6rdide. del. derecho á usar su li

cencia. de me.ne~ar, disminuirían sus ventas; y el inter~s públ!

co del. legielador por lograr el bienestar de la sociedad, 

El quinto momento, da lugar a la propaganda real.izándose -

en la televisión, radio, periódicos, 

Un sexto momento, so tiene en cuanto se votan 1.ae medidas 

ref'ormatorias. 

Bn el s6ptimo momento, comprenderíamos que los policías 

que llegaran a dotenor a algú'n conductor, oon motivo de guir su 

vebiculo a exceso de velocidad, lo remitan al Juzgado Calific!

dor que corre~ponda, conforme ·a la jurisdicción donde se com_!! -
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tió la infracción, registrándola el Juez en un.libro de gobierno 

y remitiendo copias de la misma a los demás Juzgados Calificad2-

res, para quedar enterados de que eee sujeto infringió al regl!-· 

mento de tránsito, y en el supuesto de que ese mismo individuo 

cometa nuevamente tal infracción, el Juez Calificador que cono!~ 

ca de la misma, ya tenga conocimiento de que realizó oon antel!

ción una infracción al citado ordenamiento¡ en este caso, lo d~ 

berá remitir oon el Ciudadano Agente del Ministerio póblico ds 

la Agencia Investigadora que corresponda, para que lo consigne -

por el delito previsto en el artículo 171 fracción I del Código 

Penal. 

Así como en el individuo lo más importante de todo es - -

poseer salud física y mental para realizar sus actividades, ta! 

bi6n la sociedad requiere del mismo estado para evolucionar en 

sus mÚltiples actividades, asegurando asi la subsistencia y el 

mejoramiento de la humanidad, 
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ESTUDIO JURIDICO DEL DELITO PREVISTG EN LA FRACCION I DEL 

ARTICULO 171 DEL CODIGO PENAL. 

1.- La conducta como elemento objetivo del delito de Ata

ques a las Vías de Comunicación. 

2.- Formas de la Conducta, 

J,- El delito de Ataques a las vías de Comunicación en 

orden a la Conructa y al Resultado, y 

4. - Ausencia de la Cona ucta. 

El estudio del Derecho Penal contiene dos partes: 

a.- La General, que se refiere a la ley, al delito, al deli~ 

cuente, a las penas en general y medidts de seguridad, y 

b.- La Parte Especial, que se ocupa de los delitos en ~ª! -

ticular :; de sus penas respectivas. 

Para el estudio de este capítulo, creemos necesario menci2-

nar que la Teoría del Delito, abarca el estudio de sus elementos, 

su aspecto negativo y las formas de manifestarse el mismo. 

También queremos seHalar, que la doctrina para conocer la -

composición del delito, ha acudido al estudio de dos concepci2-

nes: 

l) La Totalizadora o Unitaria.- Considera al delito como -

un todo orgánico, .es.decir, no se puede dividir. 
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2) La Analítica o Atomizadora.- Estudiá el delito uesint~

grándolo en sus propios elementos, pero consideránclolc,c en unión 

íntima, "'ª que, existe un vínculo inseparablo entre ellos, en r!!; 

z6n de la unidad del delito, 

Por lo que en la concepción Atomizadora, encontramos la di

cotómica o bit6mica, trit6mica o triédica, tetrat6mica, pentat2-

nica, hexat6mica y heptat6mica; esto es, varían de acuerdo al ng 

mero de elementos que se conoideren para estructura~el delito, 

Para llevar a cabo el estudio jlTÍdico del delito de At!!; 

quoa a las Vías de Comunicación, previsto en al artículo 171 

fracción I del Código Penal, analizaremos los elementos del cit!!: 

do ilícito, de conformidad con la concerción h~ptat6mica; por 

consiguiente exa-,inare"1os los siguientes elementos~ 

la conaucta o hecho 

tipicidad 

antijuridicidad 

imputabilidad 

culpabilidad 

condiciones objetivas de punibilidad, y 

- punibilidad 

Abordaremos a continuación, el estudio del elemento objct.!.~ 

vo del delito, prev~sto en la 'i're.cción I del artículo 171 del 
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Código Pennl, dado que todo ilícito tie~o 'una conducta o un hocho, 

según la dencrtpción típica; después las formas de eca conducta,

la clasificación de:¡. delito en orden a la conducta y al resul tad.c, 

por Último el aspecto negativo de la conducta, ea decir, la ause!1 

cia de conducta. 

1.- La Conducta como elemento objetivo del delito de At~- -

ques a las Vías de Comunicaci6n. 

Comenzaremos por decir, que al elemento objetivo del delito, 

se le ha denominado de diversas maneras: acción, acto y conducta 

entre otros, por lo que analizaremos algunas definiciones de los -

tratadistas del Derecho Penal. 

Así diremos que Giuaseppe Maggiore, utiliza la expresión ª.2-

ción para designar al elemento objetivo del celito y lo define de 

la manera siguiente: "Acción es una conducta voluntaria que con-

aiste en hacer o -no hacer algo, que produce alguna mutación en el 

mundo exterior." (22) 

Eugenio cuello Calón, inr'ica que •la acción en sentido ª!!! -

plio consiste en la conducta exterior voluntaria encaminada a la 

producoión de un resultado.• (2J) 

Este vocablo de acci6n co·"prende: 

A) la conducta activa, el hacer positivo, la acción en e~ -

tricto sentido, y 
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B) la conducta pasiva, la omisión. 

Queremos scüalar que la acción, debe consistir en una act!~ 

vidad corporal, externa, ya que son éstos actos corporales los -

que constituyen acciones en materia penal, pues .los pensamientos 

y voliciones criminales no forman actos delictuosos, afirma Eug! 

nio cuello Calón, 

Asimismo, para Reinhart Maurach, en su Tratado de Derecho -

:Penal sostiene qutJ "la acci6n es una conducta humana, que se r!-:

ge por la voluntad orientada hacia un determinado resultado, 

Constituyendo además, la base común do todas las formas de aparl 

ción del delito; ésta acci6n abarca tanto el hacer como el no h~ 

cer." ~?4). 

De igual manera para Sebastián Soler, el primer elemento 

del delito es la acci6n y consiste en una alteración exterior 

del estado de cosas referible a la conducta de un hombre. De - -

ella se derivan varios aspectos: 

- Para que haya acción, es necesario que el hombre no haya 

actuado como cuerpo. 

- Entra en el concepto de acción, la actuación externa de 

la voluntad del sujeto, a la ~ue suele denominársele manifest~ -

ci6n de voluntad, No basta para integrar el delito, quij se de~ -

pliegue una actividad, sino que es necesario que haya una alter~ 

ci6n que es el efecto de la actuación, y se le conoce con la 
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palabra de resultado, 

Binding, citado por Sebastián Soler, expone "que la acción 

no es la violación de la ley penal, sino la cumplida realiz~- -

ción de lo que ésta describe, {25). Y Luis Jiménez de Asúa, e!!!-· 

plea la expresión acto y no hecho "porque hecho es todo acaec,!

miento de la vida y lo mismo puede proceder de la mano del ho!!!

bre que del mundo de la naturaleza. En canbio acto supone la 

existencia de un ser dotado de voluntad que lo ejercita," (26) 

Utiliza la palabra acto en sentido amplio, comprenñiendo -

el aspecto positivo acci6n y del negativo omisión. Define el 

acto como "la manifestación de voluntad que mediante acción pr2 

duce un cambio en el mundo exterior, o que por no hacer lo que 

·se espera deja sin modificar ese mundo externo, cuya mutación -

so aguarda," ( 27) 

Dentro de l~ prelación lógica, la conducta o hecho ocupa 

el primer lugar, en la que se apoyan los dem~s elementos, afi!

ma Celestino Porte Petit, este autor, prefiere utilizar el voc~ 

blo conducta o hecho, según la hipótesis que se presente, ind,!

ca que es adecuado pues ol tél'lltino conducta abarca la acción y 

omisión; por lo que se refiere al hecho, se forma con la condu~ 

ta (acción u omisión), del resultado material y de la relación 

de causalidad, También Francisco Pavón Vasconcelos, nos dioe 

gua el liecho se integra con la conducta y con su resultado, - -
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siendo éste una consecuencia necesaria de 1a acci6n u omisi6n 

del individuo, así como también se compone con el nexo causal 

que existe entre la conducta del hombre y el resultado que esa 

conducta produce, 

Al igual que Celestino Porte Petit, Fernando Castellanos T! 

.na, emplea el término conducta en la que puede quedar comprend!

da la acci6n y la omisi6n, 

Nosotros emplearemos el vocablo conducta, cuando el tipo -

describa una mera conducta, o bien, hecho cuando el tipo compreE 

da en su descripci6n un resultado material. 

2.- Formas de la Conducta, 

Como ya se ha asentado, Celestino Porte Petit, seBala que -

dentro de el término conc:ucta, se comprende la acci6n (hacer) y 

la omisi6n (no hQCer), proporcionándonos la definici6n de acci6n, 

que consiste en •la actividad o el hacer voluntarios dirigidoB a 

la producci6n de un resultado típico o extratípico. Es por ello, 

que da lugar a un tipo de prohibición." (2(!) 

De este concepto podemos desprender los siguientes eleme~-

tos: 

1.- La voluntad o el quera~, se. debe referir a la volunt!

riedad inicial, es decir, se quiere la acci6n. Por lo que es m!-
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neater un nexo paicol6gico entre el sujeto y l.a activida.d; ea -

lÓgioo que el lazo que debe existir entre el individuo y la aot! 

vidad que ejecuta, dado que la voluntad o el querer, ae dirigen 

al movimiento corporal, 

2.- Actividad o movimiento corporal, la actividad en s!, no 

oonstituye la acci6n, pues le falta el elemento voluntad. Por lo 

que afirmamos que ea necesario que concurran estos dos elementos 

para configurarse, la forma positiva de la conducta, 

3.- Deber jurídico de abstenerse, de no obrar, la esencia 

de la omiai6n ae basa en un no hacer que implica haber omitido -

la realizaci6n de una acción exigida, Eae no hacer que debfa 11~ 

varee a cabo indica que existe una acción esperada, pero dicha -

acción jurídicamente hablando, debe tener una condici6n indiape~ 

sable: que sea exigible, 

En el mismo sentido ee pronuncia Francisco Pav6n Vaaconc! -

loa, al decir que la acción consiote en la conducta positiva que 

ae expresa mediante un hacer, un movi~iento corporal voluntario 

violando una norma prohibitiva, 

Por otra parte, Pranceaco Antolisei, afirma que la conducta 

puede adoptar doo formaa diatintao: una positiva y otra negativa, 

es decir, puede consistir en un hacer o en un no hacer. En el pr! 

mer caso, estaremos en preaqncia de la acción, a la que se le PU! 

de denominar aoción positiva, y en el segundo caso, nos referir!

moe a la omisión, designada también co~la palabra acción negativa, 
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es decir, puede consistir en un hacer o en un no hacer. En el 

primer caso, eataremos en presencia de la ~cci6n, a la que se le 

puede denominar acción positiva, y en el segundo caoo, nos refe

riremos a la omisión, designada también coEla palabra acción n!

gativa, 

Según Fernando castellanoo Tona, por la manifestación de v2 

luntad del agente los delitos pueden ser de acción y de omisión. 

Los de acción se ccmeten a través de un comportamiento positivo; 

en éstos ee viola una ley prohibitiva. En los delilos de omisión 

el objeto prohibido es una abstención del agente, consistente en 

la no eje~ución de algo ordenado por la Ley. 

Los delitos de omisión se dividen en delitos de simple omi

sión y de comisión por omisión, también se le conooe con el DO!• 

bre de omisión impropia. 

Los delitos de simple omisión, consisten en la falta de una 

actividad jurÍdiGamente ordenada, independientemente del result! 

do material que se produzca, se sanciona por la omisión misma. 

Los delitos de comisión por omisión, en éotos el individuo 

decide no aotuar, por lo que se produce el resultado material, 

En estos ilícitos hay una doble violación de deberes: de obrar y 

de abstenerse; por ello so infringen dos normas: una preceptiva 

y otra prohibitiva. 
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Al respecto Giusseppe Maggiore, nos dic!I' que ee necesario -

distinguir entre los delitos de omisi6n propia y de omisi6n imp~2 

pia o cometidos mediante una omisi6n. Los delitos de omisi6n pr2-

pia consisten en •omitir lo que la ley manda, hecha abstracci6n -

del resultado; los delitos de omiei6n impropia en realizar la om! 

ei6n en un resultado prohibido por la ley.• (29 ) 

Por tanto ee dan doe especies de omiai6n: 

a) la omiei6n pura y sencilla de un movimiento corporal, -

ein tomar en cuenta el resultado. 

b) la omisi6n, igualmente de un movimiento corporal que se 

resuelve en no impedir voluntariamente un resultado. 

Asimismo Eugenio Cuello Cal6n, en el Tomo I de eu obra Dar!~ 

cho Penal define la omisi6n, como la inactividad voluntaria Cllll!!

do la norma penal impone el deber de ejecutar un hecho determin!

do, 

De este concepto podemos desprender como elementos de la - -

omisi6n: 

a) un acto de voluntad, b) una conducta inactiva, 1 e) 

deber jurídico de obrar. 

Edmundo Mezger, citado por Jiménez de Aaúa, noe refiere •que 

lo que hace que la omisi6n eea omiei6n; es la acción esperada que 

el autor ha omitido emprender, Por~ue no ha emprendido esta a~ -

ci6n que de él se·e!peraba, ee por lo que ee punible, siempre que 
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esa acción esperada le sea exigible" (30 ). 

Por dltimo Francisco Pavón Vasconceloa, nos expresa: que"la 

conducta negativa, es inactividad voluntaria ccn violaci6n de 

una norma preceptiva (omisi6n simple) o de ésta y una prohibit,!

va (omisión impropia o comisi6n por omisión)" ( 31), 

Podemos concluir diciendo que la omisión simple consiste, -

en el no hacer, volµntario o involuntario, •,riolando una norma -

preceptiva y produciendo un resultado t!pioo; loe elementos son: 

1, voluntad o no voluntad 

2. inactividad o no hacer 

3. deber jurídico da obrar, y 

4. resultado típico. 

l. Voluntad o no voluntad, Consista en querer no realizar 

la acoi6n esperada y exigida. 

2. Inactividad o no hacer. Se basa en una abstención o - -

inactividad voluntaria o involuntaria, violando una norma imper!

tiva, 

3. Deber jur!dic.o de obrar. Deb11 estar contenida en una -

norma penal, le aoci6n esperada y exigida, 

4. Resultado típico. Existe dnicamente un mutamiento en el 

orden jurídico, pues se consuma el delito, al no cumplirse con el 

deber jurídico ordenado por la norma penal, 
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La omisión impropia o comisión por omisión, se caracteriza 

porque produce un resultado típico y material por un no hacer v2 

luntario o no voluntario, violando una norma preceptiva (penal o 

de otra rama del derecho) y una norma prohibitiva. 

Sus elementos son: 

l. una voluntad o no voluntad 

2. ino.ctividad 

3, deber de obrar y deber de abstenerse 

4, resultado típico y naterial. 

Creemos conveniente señalar las aeoojanzas y diferencias e!?_ 

tre los delitos de simple omisión y de comisión por omisión, P!

ra au mejor comprensión. 

OMISION SIMPLE 

a) se viola una norma precepti 
va penal. 

b) existe un resultado típico. 

o) lo que se sanciona es la -
omisión. 

d) delito do mera conducta, 

CO!lISION POR OMISION 

se viola una norma pre
ceptiva penal o de otra 
rama del derecho y una 
norma prohibitiva. 

resultado típico y mat! 
rial. 

lo que se sanciona ea -
el resultado producido 
por la o mis i6n. 

delito de resultado m!
terial, 
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La estructura de este delito permite 6nicam~nte como forma 

de conducta: la aoci6n ya que solamente se puede realizar el d! 

lito de Ataques a las Vías de Comunicaci6n,previsto en la fra~

ci6n I del articulo 171 del C6digo penal, por un movimiento co! 

peral o por una actividad, 

3, Clasificación del delito de Ataques a las Vías de Com~ 

nicaci6n, en orden a la conducta y al resultado, 

Para elaborar la clasificación de loe delitos en orden a la 

conducta debemos atender a la actividad o inactividad, indepe~

dientemente del resultado material, en caso de que se produzca. 

l. Delitos de acc16n y de omisi6n, al estudiar las formas 

de conducta en el inciso anterior, nos referimos a la acci6n, -

as! oomo a la omisi6n en sus dos clases, 

2. Delitos de omisi6n mediante acci6n. Celestino Porte -

Petit, no admite esta clasificaci6n, ya que si la conducta aba! 

ca el hacer o el-no hacer, es inexplicable la existencia de un 

no hacer a trav~s de un haoer, porque no se puedo no hacer h~-

oiendo, ni tampoco se puede hacer, no haciendo, 

Encontramos en estos delitos, que el sujeto debe cumplir -

con un deber y no lo lleva a cabo, 

3, Delitos de doble conducta. En éstos encontramos la -

siguiente olasifioac16n1 
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a) delitos mixtos: de aoci6n y do om~ai6n o de hecho OOJ!- • 

plejo, 

Al respecto Remo Pannain, expresa que "son delitos en que 

la conducta criminosa está constituida de aoci6n positiva y de 

omisi6n, ambos cooperantes a la producci6n del resultado, p~ -

diéndoso hablar de delitos mixtos de acoi6n y de omisi6n, s6lo 

cuando ea la ley misma quien describe en el modelo legal un - -

comportamiento activo y uno omisivo como esenciales a la produ~ 

ci6n del resultado" ( 32 ) • 

b) Delitos de doble acci6n. Se deben denominar delitos -

de doble conducta, en cuanto el tipo se debe formar por una a~

oi6n doble. 

o) Delitos mixtos de aoci6n y de doble omisi6n. cuando -

el tipo requiere un hacer y una doble omisi6n. 

4, Delitos sin conducta, de posioi6n de sospecha o de 

comportamiento, Para Vincenzo Manzini, consiste en un estado -

individual, ya que por s! mismo no constituye infracci6n de ni~ 

g6n mandato o prohibioi6n penal, es incriminado solamente por -

la sospecha que despierta ( 33 ), Aunque Celestino Porte Petit, 

no loe acepta, porque dice que un elemento del delito es la co~ 

ducta. 

5, Delitos de omisi6n de resultado, En la omisi6n el a~

jeto debe realizar una aoci6n que es esperada y exigida, pero -

la mayor parte de la doctrina no acepta esta olasificaci6n, ya 
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que el individuo nooesariamente debe realizar un, resultado, que 

bien puede oer jurídioo o material. 

6, Delitos doblemente omisivoo, El sujeto viola un mand! 

to do acción y oonoomitantemente un mandato de oomisión, Por -

consiguiente ol individuo tiene un doble deber de obrar, ae r!

quiere: 

a) realizar una acción eaperada y exigida, y 

b) producir un resultado material esperado y exigido, 

7. Delitos unioubsiotentes. Al respecto Sebaatiá.n Soler, 

nos dioe que son aqu6llos que oonotan de un solo hecho. 

Franoeoco Antolioei, refiere que 6ste ilícito puede alguna 

vez realizarse con un oolo acto, por su parte, Celestino Porte 

Petit, afirma que se consuma con un solo soto. 

8, Delitos plurisubaiotentes. Francesco Antolioei, en su 

obra Manual de Derecho Penal, expreo~ que en estos delitos,"se 

exige una pluralidad de sotos" ( :54 ), 

9. Delitos Habituales, Son p.qu6llos que están constitu!

doa por acoiones repetidas de la mioma especie, las cuales no -

constituyen delito por oi mismas. Se integra por loo eiguie~-

tea elementos: 

- repetición de acciones 

lao aooiones repetidas deben oer de la misma especie 

cada una de las acciones realizadas, no constituyen d!• 
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la suma de todas las acciones son las que constituyen d! 

lito. 

De lo transcrito podemos concluir que el delito oontempl~

do en la fracci6n I del articulo 171 del C6digo Punitivo, en 

orden a la conducta ea: 

a) de acci6n 

b) pluriaubsietente: "Al que viole dos o más veces loa r! 

glamentoa o disposiciones sobre tránsito o circulaci6n de vehío~ 

los, en lo que se refiere a exceso de velocidad", porque cuando 

esa violación ocurre una sola vez, no so integra el tipo y, en 

consoouenoia, no se conforma el delito, 

Clasificación del delito en orden al resultado, 

l. Delito instantáneo, Dice Sebastián Soler, ea el deli

to en el cual la acci6n que lo consuma eo perfecciona en un ag

lo momento. 

Para Ignacio Villaloboe, ee aquél cuya realizaci6n termina 

en el momento mismo de consumarse o de frustrarse su consum~ 

ci6n. 

Nuestra Ley Penal reforme.da (según decreto publicado el 13 

de enero de 1964), actualmente en eu articulo 7o. lo define do 

la manera siguiente~ El delito és: I. Instantáneo, cuando la -
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ooneumaci6n se agota on el mismo momento en que so han realizadÓ 

todos sus elementos constitutivos. 

2, Delito inetantá.neo con efectos permanentes, Se oaract! 

rizan por la índole duradera de sus consecuencias. 

Es aquél que tan pronto se produce la coneumaci6n, se ag2 -

ta, pero perduran loe efectos producidos, siendo requisitos: 

a) una oonducta 

b) una consumaci6n y agotamiento instantáneos 

c) perdurabilidad del ofecto producido, 

Fernando Castellanos Tena, al respecto señala que •en este 

delito, la conducta destruye o disminuye el bien jurídico tut~

lado en forma instantánea, en un solo momento, pero permanecen 

las consecuencias nocivas del mismo• (35 ), 

3, Delito continuado. Nuestro c6digo Penal, no hacia r~

ferenoia al delito continuado; ahora con las reformas de 1984, 

lo define en la fraoci6n III del articulo 7o.i expresa: Bl d!-

lito es continuado cuando con unidad de prop6eito delictivo y 

pluralidad de conduotaa ae viola el misno precepto legal, 

Podemos desprender loe BiGuientes elementos: 

Unidad de resolución 

- Pluralidad de acciones, y 

unidad de leei6n jurídica, 

4. Delito permanente, Existe cuando una vez que se int!-
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gfan loa elementos del delito, la conswnaoi6n 'l:!S más o menos 

prolonga.da y ee necesitan: a) una conducta, constituida por - -

cualquiera de sus formas ( acc.i6n u omisi6n) y, b) prolongaci6n 

de la conswnaci6n por más o menos tiempo, 

Para Franoesco Antoliaei, el delito permanente ea aqu61 en 

que el hecho que les constituye da lugar a una situaci6n dafioea 

o peligrosa que se prolonga en el tiempo a causa de la perdur!

ci6n de la conducta del sujeto. Actualmente la ley después de 

identificar al permanente con el continuo, menciona que existe 

cuando la oonaumaci6n se prolonga en el tiempo. 

5. Delitos necesariamente permanentes. Se requiere para 

su existencia un resultado antijurídico permanente, Celestino 

Porte petit al reapeoto aefiala que •son necesarios para su - -

existencia loa siguientes elementos: 

necesaria consumaci6n duradera, y 

durabilidad de la consumaci6n11 ( J6). 

6, Delito eventualmente permanente, Aqu61 que siendo ti
picamente instantWieo se prolonga indefinidamente. 

7, Delito alternativamente permanente. $e prolonga. la 

conswnaci6n siendo instantáneo. 

8, Delitos formales, Se agota el tipo penal en el mov!-

mient2oorporal, o en ~a omici6n ·del individuo, no siendo necea! 
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rio que se produzca un resultado externo.• 

9. Delitos materiales. Para su integración requieren de -

la producción de un resultado externo, 

10. Delitos de leei6n, Una vez que consuman causan un dailo 

directo y efectivo en intereses jurídicamente protegidos por la 

norma, 

11, Delitos de peligro. Sólo se e:ige que oe baya puesto -

en riesgo el bien jurídico protegido por el Derecho, seg6n Luis 

Jiménez de Asúa ( 'Y1). 

12. Delitos de daflo, Es necesario que para su perfección -

el bien jurídico sea deotruido o disminuido, 

En orden al resultado el delito de Ataques a las Vías de 

Comunicación es: 

- continuado 

- formal 

- de peligro, 

4. Ausencia de conducta, 

Habiendo concluido el estUdio relativo al aspecto positivo_ 

del pr!mer elemento del delito, es pertinente analizar el aspe~

to negativo del.mencionado elemento, para determinar si es faot1 
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ble la ausencia de conducta en el delito prev1sto en el artículo 

.111 fracción I del Código Penal. 

Giusseppe Maggiore, expresa al respecto, 11 que ei uno al reaE_ 

oionar por coaquillae o por estornudo, o para espantar algún 1.J!
aeoto molesto, rompe una lámpara de petróleo y provoca un incea

dio no podrá responder de ningún delito, pues no ha obrado de 11!! 

nera punible. Además queda fuera del concepto de acci6n la coa

ducta de quien hace u omite alguna cosa obliga.do por una ~is - -

absoluta por mm-fuerza abeoluta-" ( 38 ) , 

Para Eugenio Cuello Cal6n, no son acciones en sentido penal 

loe realizados bajo el dominio de una fuerza física irresisti -

ble, Cuando no hay movimiento voluntario no hay acci6n y por lo 

tanto no hay delito. Así como loe actos no voluntarios, loe 11! 

mados movimientos reflejos, loe movimientos corporales causados 

por una excitación de carácter fieiol6gico con completa aueea -

cia de influjos espirituales no son acciones en sentido penal. 

Tampoco lo son loe realizados bajo el dominio de una fuerza fía! 

oa irresistible. Cuando no hay movimiento voluntario no hay BE,

ci6n y por consiguionto no hay delito" ( 39 ). 

Ta.mbi6n Reinhart Haurach, noe dice qua no ea acci6n la co~

ducta obtenida por fuerza irresistible, producida de modo meoáni 

oo, poco importa que la fuerza venga de otro hombre o de una - -

fuerza natural 
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Respecto a la ausencia de conducta, Celestino porte Petit, -. 
nos dice que abarca la ausencia de acci6n o de omisi6n no volUJa 

tarios. 

Son hip6tesis de ausencia de conducta: 

l. La fuerza física irresistible o vis absoluta. Cuando 

el sujeto realiza un hacer o un no hacer por una violencia fíe! 

ca humana irresistible. 

Los requisitos son: 

a) Obrar el acusado, Es impropia 6sta palabra, porque 

abarca solamente el hacer, cuando el aspecto negativo de la ce~ 

duota incluye el no hacer, 

b} Impulsado. Dar empuje para realizar movimientos. Sin 

embargo violentar implica que el hacer o el no hacer se llevan 

a cabo contra la voluntad del agente, y por el contrario "impU! 

sar• da a entender que se ha dado empuje a un movimiento volua

tario, 

o} Por una fuerza humana, Es necesario que provenga del 

hombro, 

d) La fuerza debo ser física. Es decir material, 

o) Exterior e irresistible, El sujeto que la sufre, no -

la puede dominar, es vencido por ella, 

2, Fuerza Mayor, El individuo realiza una actividad o 

inactividad por una fuerza física irresistible, sub-humana, 



3. Movimientos Reflejos, movimientos.fieiolÓgicos, sueno, 

eonambuliamo e bipnotiamo. 

No se puede presentar ninguna de laa hip6tea1s de auaenoia 

de conducta en el delito de Ataques a lae Vías de Comunicaci6n, 

provisto en la fracoi6n I del articulo 171 del Código Penal, 
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EL TIPO, TIPICIIlAD Y SU ASPEX:TO Nl'XlATIVO. · 

l. El tipo en el delito de Ataques a las Vías de Comunic!~ 

ci6n, previsto en la fracci6n I del C6d1go Penal. 

2. Tipioidad. 

3. Elementos del tipo: a) Objeto jarídico¡ b) Objeto mat!-

rial; c) Sujeto Activo; d) Sujeto pasivo. 

4, Claeificaci6n del delito en orden al tipo. 

5. Atipicidad. 

LA ANTIJURIDICIDAD Ell EL DELITO Y SU ASPECTO liIDATIVO. 

l. Concepto. 

2. Clases: Antijuridicidad formal y material. 

J. Causas de Licitud: a) Legítima Defensa; b) Estado de li!

ceeidad¡ c) Cumplimiento de un Deber; d) Ejercicio de un 

Derecho; e) Impedimento Legitimo y, f) Obediencia Jerá!

quica. 

l, El Tipo-en el delito de Ataques a las Vías de Comunic!

oi6n previsto en la Frac. I del artículo 171 del c6digo 

Punitivo. 

Para Reinbart Mauraoh, el tipo •Es la terminante deecri~- -

oi6n de una determinada conducta humana antijurídica• ( 40), 

Por su parte, Fernando Castellanos Tona, afirma que •el t!

po es la oreaoi6n legislativa, la deecripo16n que el Estado hace 

de una -oonduota en loe preceptos ponalee 11 ( 41 ). En tanto que -
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rranoieco Pavón Vaeconceloe, concibe el tipo legal como la de!-

cripoi6n concreta hecha por la ley de una conducta a la que en -

ocasiones ae suma. un resultado, reputado como delictuoaa al c~-

nectarse a ella una eanoi6n penal• (42 ). continúa este autor -

diciendo que el tipo legal se nos presenta, en ocasiones como 

una mera descripción de la conducta humana, en otrtul el tipo de! 

oribe además el efecto o resultado material de la acci6n u om1-

ei6n, o bien contiene además referencias a loe sujetos, a loe m! 

dios de comiei6n, modalidades de la propia acci6n que forman pa_r 

te tambi6n del tipo, o hace referencia a determinados estados de 

ánimo o tendencia del sujeto, al fin de la acci6n. En atenci6n a 

ello, consideramos necesario estudiar por separado loe distintos 

elementos que entran en la integraoi6n de loe tipos, lo cual B!

rá de indiscutible utilidad, para poder precisar posteriormente 

loe efectos de su ausencia; loe elementos que pue~en ser de nat_!! 

raleza objetiva, normativa o bien subjetiva (43 ). 

Por lo que respeci;¡!al delito en oueeti§n, el tipo penal se 

encuentra previsto en el artículo 171 fraoci6n I del c6digo P!-

nal que reza: Se impondrá prisión hasta de seis.meses, multa ha! 

ta de cien pesos y suspensión o p6:rdida del derecho a usar la l! 

oenoia de manejador: I. Al que viole dos o más veces los regl!

mentoe o disposiciones sobre tránsito y circulación, en lo que 

se refiere a e~oeeo de velocidad. 
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2. Tipicidad. 

Ra6l. Carranoá y Trujillo, expresa: "La tipioidad ea la co~

formidad de UD!oonducta con la hip6teeie delictiva consignada en 

la ley penal¡ hip6teeia que está integrada por elementos objeti

vos, normativos y subjetivos. En consecuencia, e6lo podrá aer d! 

lictiva la acci6n que encaje en el tipo¡ ninguna aoc16n será, 

por tanto, delictiva ei no está prevista en la ley penal como ti 

pica¡ bajo la aanc16n penal s6lo caerán las conduotae ajustadas 

a loe tipos exhaustivamente formulados en la ley, aunque otras -

acciones pueden ser reprobables 6tioamente o en vista do las ºº! 

tumbres jl.e un país" ( 44 ) • 

Por au parte Fernando castellanos Tena, considera la tipic! 

dad como •el encuadramiento de una conducta con la desoripci6n -

hecha en la ley¡ la coincidencia del comportamiento oon el de!-

orito por el legislador• ( 45). Sostiene Mariano Jim6nez Huerta, 

que "el tipo penal ea por naturaleza eminentemente descriptivo. 

En 61 se detalla con la máxima objetividad posible, la conducta 

antijurídica que recoge, De ahí que la mayoría de los tipos de -

la parte especial de un C6d1go tenga como contenido una mera de! 

cripci6n objetiva de conducta, descripci6n que ee realiza med~ 

te simples referencias a un movimiento corporal o a un resultado 

material tangible ( 46). De la misma. manera Luie Jim6nez de - -

Ae6a, anota que •La ley, al definir los delitos¡ ee decir, al e! 

tablecer loe tipos legales, ee limita a menudo a dar una mera -
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desoripci6n objetiva. La pura deecripoi6n objetiva tiene oo~o n~ 

01•0 la determilla.ci6n del tipo por el empleo de un verbo princ!

pal" (47 ), Asi, podemos concluir que la tipicide.d consiste en 

la adeouaci6n de la conduota al tipo. En el caso concreto hnbr' 

tipioidad, cuando la conducta realizada por el eaente se oonfor

ma al contenido del articulo 171 íracci6n I del C6digo Penal. 

), Elementos del Tipo, 

! ~ontinuaoi6n daremos algunos conceptos de loe elementos -

que puede contener el tipo, que bien pueden sor objetivos, nol'D1! 

tivos o eubjetivos del injueto. 

Edmundo Mezger, expresa a prop6sito de que los elementos -

típicos objetivos que •se trata de estados y procesos externoe,

que pueden ser determinados espacial y temporalmente perceptible 

por los sentidos •objetivos•, íije.doe en la ley por el legisl~ ~ 

dor en forma descriptiva, y que han de ser apreciados por el 

juez mediante la simple actividad de conocimiento• (48 ), 

Francisco Pav6n Vasconoelos, anota que "loe elementos obj!• 

tivoe son "aquellos susceptibles de ser apreciados por el simple 

oonoci~ionto y O'OYa funci6n es describir la conducta c el hecho 

que pueden ser materia de imputaoi6n y de responsabilidad penal• 

( 49). 
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En el articulo 171 fracoi6n r, el ele~ento objetivo ee trad~ 

oo en el vocablo "viole•, que significa infringir, quebrantar o 

transgredir, De esta forma, Mariano Jim6nez Huerta, expresa: "Bn 

ocasiones, pal'& tipificar una conducta. ea necesario inoruetar en 

au descripción elementos que implican juicios normativos sobre -

el hecho y que obligan al intérprete a efectuar una eapocial V!

loraci6n do la ilicitud de la oonduota. tipificada" ( 50 ), En 

tanto que para Edmundo Mezger, loe elemantoe normativos son " 

aq~llos que exigen une. valoración jur!dica o cultural¡ aon el!• 

mentes de valoraoi6n cultural, aquéllos en que el proceso valor! 

ti'IO ha do realizarse con arreglo a determinadas normas y oonoea 

cionea vigentes que· no pertenecen a la eafora del delito• ( 51)1 

el autor en cita refiero que, loa olementoa tipicoa normativoa -

•pertenecen todos loa elementos con una valorac16n jurídica y -

frente a ellos onoontramoa loa elementos oon valoraci6n cultural 

( 52). En tanto que Francisco Pav6n Vasooncelos, eoatiene que -

los elementos normativos forman parte do la doeor1poi6n conton!

da en loe tipos penales y se les denomina normativos por impl!-

oar una valoraci6n de ellos por el aplicadcr do la ley, Esta v.§• 

loraci6n se considera necesaria para poder captar su aontido, 

pudiendo sor eminentemente jurídica de acuerdo con el contenido 

iuris del elemento normativo, o bien cultural, cuando se deba ~ 

realizar de acuerdo a un criterio extra~uridico (53 ), 

Del-"deli to on ·estudio podemos desprender, como elemento - -
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normativo de valoración cultural •oxceso de velocidad•'. 

Entendiendo por reglamento, el conjunto do normas a.dmini!!,-

trativas subordinadas a. la ley, obliga.toriao, generales e impe!

sona.les, uxpedidas unilateral y espontáneamente p,or el Ejecutivo 

en virtud de facultades discrecionales que le han sido confer! -

das por la. Constitución o que resulten implícita.mente del ejerc! 

cio del propio Poder Bjecu tivo. 

Los reglamentos gubernativos y de polioía, cuya aplica.oión 

compete a las autoridades administrativa.a tiene su funda.ment! -

ción en el artículo 21 Conati tuc ion al, a.l d iaponer en su parte -

relativa• ••• compete a. la. autoridad administrativa el ca.stigc de 

la.a infracciones de los reglamenten gubernativos y de policía ••• •. 

Y considera.moa que hay exceso de velocidad, cuando sa conduce a 

más de 60 kilómetros por hora o cuando se exceden de los límites 

de velocidad de acuerdo con las eeffales que para ese efecto ee -

coloquen en la.e vía.e de tránsito. 

Mariano Jim6nez Huerta, anota que cuando el legislador tip! 

fica conductaá que sólo son delictivas si se toma en cuenta la -

situación animioa del sujeto que actúa, ha de ha.cor referencia, 

en forma explícita o implícita a dichos elementos subjetivos, -

que desde el momento en quo establecen su impronta en la estrug

tura del tipo, se convierten en elementos del mismo. Por lo que 

debemos decir que el elemento subjetivo radica en el couocimie~-
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to que tiene el autor de la realidad de un'determinado estado dq 

coaae. atrae veces el elemento subjetivo radica en un determill!

do deseo, ánimo o intención que el agente conecta a eu conducta 

(54 ). 

Luis Jimónez de Ae6a, sefiala que en algunos caeos el tipo 

no presenta una mera descripción objetiva, sino que se incorpg~ 

ra a olla, otros elementos que se refieren a estados anímicos 

del autor en orden al injusto (55 ), Adem'e para Edmundo Mezger, 

"loa elementos típicos subjetivos dependen en muchos casos de C!_ 

racteriaticao subjetivas, ea decir situadas en el alma del a~ -

tor; dichos elementos subjetivos del injusto, en tanto se refi!

ren al injusto típico, forman parte del tipo como elementos "eu!!, 

jetivos" del mismo" ( 56). También Fernando Castellanos Tena, 

ooneidora qll!l la descripción ~egal puede contener conceptos cuyo 

eignifioado se resuelve en un estado anímico del sujeto (57 ), 

Podemos ooncluir que loe elementos subjetivos del tipo, se 

refieren a estados de ánimo del autor, y en el caso de la frag -

oi6n I del artículo 171 del C6digo Penal, no ee contiene ning6n 

elemento subjetivo del injusto. 

Forman parte del tipo, las modalidadoo de la condu:ta: cato 

ee, referencias de tiempo, lugar, referencia. legal a otro hecho 

punible o referencia de otra índole necesarios para el tipo, y -

loe med ioe emplea~o a. 
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Al respecto Celestino Porte Petit, ad1ierte •que en ocaai2~ 

nea el tipo reclama alguna referencia en orden al tiempo y de no 

concurrir no se dará la tipioidad" ( 58 ). por su parte, Franci!

co Pav6n Vaaconceloe, afirma que •la punibilidad de la conducta 

o del hecho qneda a veces condicionada a determinadas rofereE- -

cine do tiempo y de lugar, de manera que la ausencia en el hecho 

de tales elementos del tipo, trae como consecuencia la inexietea 

cia da la tipioidad de la acción u omisión• ( 59 ), 

Edmundo Mozger, piensa que en ocaoionee el tipo establece -

determinados medios temporales como exclusivamente típicos y no 

caerá bajo el tipo la ejecución en tiempo distinto del que se -

eoflala en la ley ( 6o ). Asimismo, Celestino Porte Petit, dice -

que loe tipos en numerosos caaoa exigen determinados medios, orl 

ginándoso con ello loe llamados •delitos con medios legalmente -

determinados o limitados•; por lo que para que pueda darse la ti 
pioidad tienen que conourrir loe medios que exige el tipo corro! 

pendiente ( 61 ). Indistintamente Francisco Pavdn Vaeconceloo, -

.expone "Por lo general el medio comiaivo resulta indiferente, -

en ciertos oaaoa la exigenoia de la ley al empleo de determinado 

medio lo haoo esencial para integrar la conducta o para hacer -

operar alguna agravación de la pena ( 62 ). Sostiene aeimia110 el 

menoionado autor, hablamos de delitos oon medios legalmente d~-

terminados y entendemos por ellos, los delitos en que la aooi6n 

ea produce, no median~e cualquier realización del reaultado Últ! 
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1110, sino s6lo ouando ésto so ha efectuado en la forma que la ley 

expresamente determina, esto quiere decir, que la ley fija excl~ 

sivamente como típicos determinados medios localoa de comisión -

del delito, y la ejecución del acto en otro lugar no cae bajo el 

tipo ( 6J ). 

En este oaso del delito de Ataques a las víae de Comunic~ -

ci6n, con referencia al tipo, no so requioren referencias de - -

tiempo y lugar, así como de determinados medios comisivos del d.!! 

lito. 

A continuación estudiare~oa otro elemento del tipo, que - -

Viene a ser el sujeto activo. 

Celestino Porto Potit, nos dice que •el sujeto activo inter 

viene en la realizaoi6n del delito como autor, coautor o c6rnpl!

ce ( 64 ). Ahora bien, en cuanto o. la calidad del sujeto activo, 

el mismo autor, afirma que si puede ser cualquiera estare<:1oa en 

presencio. de un delito comdn o indiferente, pero en ocasiones el 

tipo exige determinado sujeto activo, originándose los llamados 

delitos propios, especiales o exclusivos ( 65 }. 

Al respecto, Francisco Pavón Vasconcelos, sostiene que en -

ocasiones el tipo establece determinada calidad en el sujeto a~

tivo a la cual queda subordinada, por as{ decirlo, la pun1bil.!-

dad de la acción bajo un concreto tipo delictivo. Se lee ha den2 

minado delitos propios, partioularee o exclusivos. 
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Por lo quo se refiere a la clasificacf6n en orden al ndmero 

de sujetos aotivos, se denominan individuales, monosubjetivos o 

de sujeto Wiioo, cuando el tipo puede realizarse por uno o m&s -

sujetos; plurisubjetivos, colectivos, de concurso necesario o -

pluripersonal, si se necesita la intervenoi6n de·dos o más pers2 

nao, cuando el tipo lo requiere. 

En ouanto a la calidad del sujeto activo en el tipo de At!

ques a las V!as de Comunicación, previsto en la fraoci6n I del -

articulo 171 del c6digo Penal, no requiere ninguna calidad al S! 

Halar •al que• por lo que se trata de un delito de sujoto indif! 

rente, asimismo no se necesita en la realización del delito a ª! 

tudio, la intervención de dos o más sujetos activos, por lo que 

debemos clasificarlo como un delito monosubjetivo, 

Por otra parte, pasando a estudiar otro elemento del tipo, 

diremos que el sujeto pasivo, es el titular del bien protegido -

por la ley, 

Si el tipo requiere calidad del sujeto pasivo, será delito 

personal, pero si por el contrario puede ser cualquiera, se tr!

ta de un delito impersonal. Opinamos que el sujeto pasivo en el 

delito a estudio es la sociedad, 

Cuando la oondoo ta del sujeto recae sobre sí mismo, no ª.!! -

rá sujeto pasivo, sino objeto·ma.terial del hecho delictivo, 

Un elemento más del tipo, lo constituye el bien jurídico t~ 
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talado por la ley penal, en el delito deº!taques a las Vías do -

~omunicaoi6n, lo es la seguridad física y patrimonio de los UDlJ! 

rios de la.e vías pó.blicas. 

En lo relativo al objeto del delito Edmundo Mezgor, expr!! -

ea: "Objeto del delito nos referimos al llama.do objeto de la a~

ci6n como tal se entiende aquel objeto corporal sobre el que la 

acci6n típicamente se realiza, Objeto de protecci6n, ae trata -

del objeto valorativo protegido en el tipo, esto ea bien jurídi

co protegido por el Derecho Penal y atacado por el delito0 (66 ), 

4, Clasificación del delito de Ataques a las Vías de Com~

nicaci6n en orden al tipo. 

para Fernando Castellanos Tena, el tipo ea básico cuando -

tiene plena independencia ( 67 ) • De igual forma Francisco Pav6n 

vasooncelos, estima tipos básicos o fundamentales a loe quo con~ 

tituyen por sus elementos integrantes, la esencia o fundamento -

de otros tipos legales ( 68 }. Por su parte Celestino Porte P,!!-

tit, considera a loe tipos •fundamentales o básicos a aqu61 que 

no deriva de tipo alguno, y cuya exiatencia es totalmente ind!-

pendíen te de cualquier otro tipo" (69 ), En tanto que Luis Jim§. 

nez de ABúa al referirse al tipo especial, afirma que se manti!!

nen las características del tipo básico, pero agregándole alguna 

otra particularidad, cuya nueva existencia excluye la aplicaci6n 

del tipo básico y oblig~ a nubeumir loe hechos bajo el tipo esp~ 



- 75 -

oial ( 70 ). Además, Francisco pnv6n Vaaconcelos, ·nos refiere 

que loe tipos especialeR ee forman con los elementos del tipo b.( 

sico, a los cuales se agregan nuevas características, de tal 111!

nera que el nuevo tipo asi surgido adquiere vida propia e ind!-

pendien te sin eubordinac16n al tipo básico• (71 ), 

Loe tipos especiales pueden ser privilegiados o oualific!-

doe, un delito ea especial privilegiado, cuando se forma autón~

mamente, adicionándole al tipo fundamental otro requisito que 

implica dieminuci6n o atenuación de la pena; asimismo, especial 

cualificado, cuando se forma aut6nomamente agregando al tipo fil!! 

damental o básioo otro requisito que implica aumento o agrav! -

ci6n de la pena (72 ), Sostiene Fernando castellanos Tena, que 

loa tipos aut6no"1os o independientes, tienen vida propia, sin 

depender de otro tipo. Indistintamente, Francisco pavón VascoB

celoo, afirma que loe tipos autónomos no necesitan de ning6n - -

otro tipo para tener existencia o vida propia, En tanto que ~ 

Celestino Porte Peti t, ex~one que loe tipos complemcn tados ci::-

ounstanciados o subordinados, necesitan para eu existencia del 

tipo fundamental o básico al!adiéndole una ci.rcunstancia, pero 

sin que ee origine un delito aut6nomo, Se dividen en privilegi!

doe y oualifioados, 

Tipos complementados cirounetanoiados o subordinados privi

legiados, necesitan para su exiotoncia del tipo fundn~ental, al 

que se agrega una circunstancia atenuándolo, 
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Tipo complementado subordinado oualif'icado,, necesita para su 

existencia el tipo fundamental al que se agrega una oircunstl!.!!-~ 

oia agraviWdolo ( 73 ), De la misma manera Francisco Pav6n Va,!! -

concoloa, sostiene que "son tipos complementados integri!.ndose m! 

dianto el tipo básico, al cual vienen a sumar nuevos elementoe,

quedan subordinados a ésto, funcionando siempre relacionados al 

tipo fundamental del cual se forman. Tanto los tipos especiales 

como loe complementados pueden ser: a) cualificados o agravados 

y b) privilegiados o atenuados• ( 74), 

Respecto a loe tipos a loe tipos de formulaci6n amplia, Pe! 

nando Castellanos Tena, considera que en ellos se describe una -

hip6tesie en donde caben todos los modos de ejeouoi6n. Algunos -

autores llaman a éstos tipos de formulaci6n libre, por consid!-

rar que es posible que la acción típica se realice a través de -

cualquier medio id6neo, al expresar la ley s6lo la conducta o el 

hecho en forma genérica, pudiendo el sujeto activo llegar al miJ! 

mo resultado por diversas vías (75 ), 

En igual sentido se pronuncia Celestino Porto Potit al con

siderar en que en el tipo de formulaoi6n libre no so sonala en -

forma casuística la actividad que produce el resultado típico, -

pudiéndose con cualquier medio id6neo producirse o realizarse el 

contenido del tipo (76 ), 

Sin embargo, en loe tipos do formulaoi6n casuística, l"ernll!l 

do Castellanos Tena, estima que son aquellos en los anales el -
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legislador no describe una modalidad ónica, bino varias formas -

de ejecutar el ilícito. Serán alternativamente formados, si se -

prevén doa o más hip6tesis oomisivas y el tipo se integra con -

cualquiera de elloa, y, acumulativamente formados cuando es m_2-

neeter el concurso de todas las hip6tesis ( 77 ); Por lo demás, 

Luis Jiménez de As6a., piensa en que loa tipos alternativamente -

formados, es una modalidad de la acci6n y quedan soparadoa por -

la conjunción "º"• con ella se expresa que las distintas modal1 

dadas del tipo tienen valor igual y que carecen de independencia 

propia. Por ello, son permutables entre sí alternativamente, eo 

decir, que basta que se dé una sola de esas conductas o uno de -

los medios de acoi6n, para que esas modalidades típicas sea cu!

plida en el proceso de subeunci6n ( 78 ), De otro modo, Franoi_!!• 

oo Pav6n vasconceloa, expone que en los tipoa acumulativamente -

formados, suponen la concurrencia de todas las hipótesis descri

tas en el tipo ( 79 ). Así, por auparte Celestino Porte Petit, 

anota que los tipos de formulaci6n casuística o vinculado, sen!

lan oasuísticamente la conducta que provoca el resultado típico 

( 80 ), Por ó.ltimo el mismo autor nos dice que loa tipos mixtos 

alternativamente formados, se denominan así porque es suficiente 

una sola cond uo ta o un hecho para qua exista el delito; pero el 

tipo puedo con tener más do una. conducta. o un hacho ( 81 ) , 

Podamos olaaificnr al delito de Ataques a las Víns de Com!

n1caoi6n, previsto en la fracción I del Código Penal como: 
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a) Fundamental o Básico 

b) Aut6nomo, '1 

o) De formulación libre. 

5. Atipicidad, 

Cuando no ee integran todos loe elecentoe descritos en el -

tipo legal, se presenta el aspecto negativo del delito llamado 

Atipicidad, 1oertndamente Francisco pav6n Vaeoonceloe, afirma 

que habrá atipioidad cuando el comportamiento humano concreto, -

previsto legalmente en forma abstracta, no encuentra perfecta -

adecuaci6n en el precepto por estar ausente alguno o algunos de 

loe requiaitoo constitutivos del tipo. 

6. LA ANTlJURIDICIDt.D ¡;;¡¡ EL DELITO DE ATk.:UES A LAS VIAS 

DE COMllNICACION Y SU ASPECTO NEGATIVO. 

Seg6n Celestino Porto petit, "La conducta o el hecho son 

formalmente antijuridicos, cuando violan una norma penal probibl 

tiva o preceptiva• (82 ). Franz Von Lizt, citado por Fernando -

castellanos Tena, nos expresa que ba elaborado una doctrina 411!

lista de la antijuridicidad. "El acto será formalmente antijur1-

dico cuando implique tranagreai6n a una norma eetablecida por el 

Estado '1 materialmente antijurídico en cuanto signifique contl'! 

dicci6n a los intereses colectivos• (83 ). Asimismo, Luis Jimj

nez de Ae6a, al ree~ecto manifiesta: "El acto es formalmente co,e 

trario al Derocbo, en tanto que ea tranegreei6n de una norma e~-
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tablecida por el Botado, a un mandato o de·una prohibici6n dol -

orden jurídico, El acto os materialmente antijurídico en ouanto 

significa una conducta contraria a la sociedad. En suma la ant_!

juridicidad formal es la tipicidad y la antijuridioidad material, 

la antijuridioidad propia" (84 ), Por su parte Ignacio Villal_2-

bos, sostiene, que no es preciso pensar por supuesto, que cada -

especie do antijuridicidad, formal o material, excluya a la otra; 

por el contrario, comúnmente van unidas, y son de acuerdo a su -

naturaleza y denominaci6n, una la forma y la otra el contenido -

do una sola cosa ( 85). 

Por otra parto, queremos decir que las causas do juatific!~ 

ci6n constituyen el elemento negativo de la antijuridioidad, y -

estaremos en presencia de una causa de lioitud, cuando la oondu2 

ta o heoho siendo típicos, está.n permitidos por la ley, en atea

oi6n a la ausencia de interés o de la existencia de un interés -

preponderante. 

A continuación estudiaremos las causas de justifioaci6n, 

Celestino Porte Petit, define la legitima defens!como •el -

contraataque (o repulsa) necesario y proporcional a una agresión 

injusta, actual o inminente que pone en peligro bienes propios o 

ajenos, aun cuando haya sido provocada insuficientemente• (86 ), 

Indistintamente, Francisco Pav6n Vasconcelos, al respeoto nos -

dice: •Es la repulsa inmediata, necesaria y proporcionada a una 
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agresi6n actual e injusta de la cual deriva'un peligro inminente" 

por bienes tutelados por el Derecho• (S'7 ), Para Luis Jiménoz -

de Aedo., la legítima defensa es la repulsa de una agres16n ent1-
jur!dica, actual o inminente, por el atacado o tercera persona -

contra el agresor, sin traspasar la necesidad de la defensa y 

dentro de lo racional y proporcionalidad de los medios• (88 }. 

De estas definiciones inferimos los siguientes elementos de 

la legitima defensa: 

a) una agresi6n 

b) un peligro de dafio derivado de la agresi6n, y 

c) una defensa, rechazo de la sgresi6n para repelerla. 

Es necesario que exista una agresi6n, la que debe ser a~ -

tual, esto quiere decir que nuoeda en el presente. La agresi6n -

debe tener el carácter de violento; significa que debe ser con -

impotu, o sea, de fuerza. 

Por inminente, ae entiende lo inmediato lo pr6x1mo, mus ce! 

cano. 

La agresión debe ser nin derecho, esto es antijurídica. 

Por otra parte, se habla en la lsgitima defensa do requis_;

tos negativos asto ea, cuando no exista otro medio utilizable -

para evitar el mal que amenaza oon la B8resi6n¡ esto equivale -

que el agredido no tuvo a au alcance en el momento de estarse 

verificando la.agresi6n, la posibilidad de emplear otro medio 

para superar el pe~igro. 
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Luis Jiménez de Asúa, citado por Yerna~do Castellanos Tona 

nos refiere que se fundamenta la defensa legítima en la prepo~-

deranoia de intereses pues s 0 considera de mayor importancia el 

interés del agredido que el del injusto agresor, preponderancia. 

de intereses, pero no por considerarse de mayor importancia el -

interés del agredido quo el del injusto agreaor, sino que existe 

para el Estado una preponderancia indiscutible en el interés de 

mantener intactos los derechos y bienes jurídicos integrantes 

del orden social sobre la posibilidad de que so causo dano al 

agresor de esos derechos y como consecuencia perturbador del or

den público, de la paz pública. La compnraci6n no debe cstabl!

cerse entre los bienes o intereses individuales, sino sobre el -

interés público, por el orden, la seguridad y las garantías para 

los derechos de q~ienes se mantienen dentro de la paz y la disci 

plina social, frente al interés público (89 ). 

Actualmente la fracci6n III del artículo 15 del C6digo P!-

nal, fue reformada por deoreto publicado en el Diario Oficial el 

2J de diciembre de 1985, para quedar como sigue: 

Artíoulo 15. Son circunstancias excluyentes de responsabi

lidad penal: 

III. Repeler el acusado una agresi6n real, actual 

o inminente y sin derecho, en defensa do bi!

nes jurídicos propios o ajenos, siempre que -

exiata necesidad racional de la defensa o~ 
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pleada y no medie provocación suficiente e inmediata 

por parte del agredido o de la persona a quien se 

defiende, 

Ahora se hace referencia a la inminencia de la agresión y 

no del peligro como se venia regulando; además, se supr1mi6 el 

calificativo de "violenta" por significar acometimiento fiaico, 

y con ello se limitaba el ámbito de la legitima defensa, 

Según Francisco Pav6n Vasconoelos, sucede el exceso en la 

legítima defensa cuando 1100 hubo necefidad racional del medio 

empleado en la defensa o bien el daBo que iba a causar el agr!

sor, era fácilmente reparable después por medios legales o era 

notoriamente de poca importancia comparado con el que caus6 la 

defensa" (90 ). Por su parte Fernando Castellanos Tena, nos 

dice que habrá exceso en la legitima defensa, cuando •el sujeto 

rebasa los limites de una conducta legitimada por una justif!-

oante emerge la ~licitud, pues mientras las causas de justific! 

oi6n exoluyen la antijuridicidad del comportamiento, el exceso 

queda ya situado dentro del ámbito de la deliotuosidad" (91 ). 

Nuestra legielaci6n anterior a las reformas de fecha 13 de 

enero de 1984, únicamente hacía referencia al excoso en la logi 

tima defensa, Ahora ee reglamenta de manera expresa tambi~n el 

exceso en el estado de necesidad, en el cumplimiento de un d!-

ber en el ejercicio de un derecho y en la obediencia jerárquica, 
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lo que conoidero.moo es mu;• adecuo.do. la reformo., 'pueo si tienen 

6atae el carácter de causas de juotificaci6n, merecen el mismo 

tratamiento, y serán penados como delincuentes por imprudencia, 

Nuestra Ley Pena consagra dos casos en donde se presume la 

existencia de la legítima defensa. Al respecto el párrafo sexto 

de la fracción III del articulo 15, establece: 

"Se presumirá que concurren los requisitos de la legi 

tima defensa, salvo prueba en contrario, respecto de 

nqu61 que cause un dafio a quien a trav6s de la violeE 

cia, del escalamiento o por cualquier otro medio, tr~ 

te de penetrar, sin derecho, a su hogar, al de su f!

milia, a sus dependencias o a los de cualquier perso

na que tenga el mismo deber de defender o al sitio 

donde se encuentren bienes propios o ajonoa respecto 

de loa que tenga la misma obligación; o bien lo e~ -

cuentre en alguno de aquellos lugares en circunst!IE -

oias tales que revelen la posibilidad de una agresión~ 

Antes de las reformas del texto transcrito, se requería la 

nooturnide.d, Las presunciones de la legitima defensa, son - -

iurie tantum, oo decir, admiten prueba en contrario; sin embar

go, el sujeto cuya conducta encuadre en ella~, tiene a su favor 

la legal preaunci6n de que actu6 con derecho, y en consecuencia 

el Ministerio Fúblico deberá aportar elementos que estime neo~-
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sarioa para demostrar que el inculpado no'obr6 en legitima defe~ 

ªª• 

croemos oportuno se~alar que el articulo 16 del C6digo P! -

nal, antes de las reformas que aconteci6 por decreto publicado -

el 13 de enero de 1984, eatableoia como h1p6teaia de exceso en -

la defensa, cuando no hubo necesidad racional del medio empleado 

o si el dafto que iba a causar el agresor era fácilmente repar! -

ble despuée por medios legales, o era notoriamente de poca impo! 

tancia comparado con el causado por la daf ensa, Ahora, al aboli! 

se esas hip6tesis, debemos entender que se deja la apreoiaci6n -

de exceso al prudente arbitrio del juzgador. 

En seguida estudiaremos otra causa de justificación y que -

viene a ser el estado de necesidad; al respecto Francisco Pav6n 

Vaaconceloa, afirma que ea "oolisi6n de intereses pertenecientes 

a. distintos titulares; es una situación de peligro cierto y ST!

ve, cuya superación, para el amenazado, hace imprescindible ol -

sacrificio del inter6s ajeno como Wiico medio para. salvaguardar 

el propio" (92 ). Por otra parte, Celestino Porto Petit, anota. 

"Estamos frente al ostndo de necesidad, cuando para salvar un -

bien de mayor o igual entidad jurídicamente tutelados o proteg!

do, se lesiona a otro bien, igualmente amparado por la ley"(93 ); 

además, a.greea que cuando el bien sacrificado es de menor ent! -

dad que el salvado, se trata de una causa. de licitud, con base -
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en el principio del interés preponderante, Por' óltimo para E_!!-

genio cuello cal6n, "el estado de necesidad es el peligro actual 

o inmediato para bienes jurídicamente protegidos, que s6lo puedo 

evitarse mediante la lesi6n de bienes también jurídicamente tut.! 

lados, pertenecientes a otra personan (94 ). 

De estas definioiones, podemos deducir los elementos siguieE 

tes, para que exista el estado de necesidad, se requiere: 

a) una situaoi6n de peligro real, grave o inminente, 

b) que la amenaza recaiga sobre cualquier bien jurídicamente 

tutelado; 

o) un ataque por parte de quien se encuentra en el estado n.! 

cesario, y 

d) aueencia de otro medio practicable y menos perjudicial. 

El peligro, es la probabilidad de sufrir un mal; ese peligro 

debe ser real, que no se trate de imaginaciones, porque no se coE 

figuraría la eximente; se exige además que sea grave, es decir, -

de oonsideraci6n importante; inminente, es lo que esta muy pr6x!

mo, oeroano, Se pueden comprender todos los bienes: de la propia 

persona o la persona y bienes de otro. no obrará en estado de n~ 

ceaidad quien por su empleo o cargo tenga el deber legal de su~ -

frir e 1 peligro. 

En el estado de necesidad el hombre se ve obligado, para - -

salvar un bibln propi°. o ajeno, ·a sacrificar un interés tutelado -
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jurídicamente, pero de aouerdo con la relación valorativa entre 

amboe bienes, el salvado tiene mayor preponderancia sobre el B!-. 

orificado, 

Cabe decir que la fracción IV del articulo 15 del C6digo P~ 

nal fue reformado por decreto de fecha 23 de diciembre de 1985, 

y al respecto reza: 

Artículo 15. Son circunstancias excluyentes de respo~ 

sabilidad penal: 

IV. Obrar por la necesidad de salvaguardar -

un bien jurídico propio o ajeno, de un -

peligro real, actual o inminente, no OC! 

sionado intencionalmente si por grave i! 

prudencia por el agente, y que 6ete no -

tuviera el deber jurídico de afrontar, -

siempre que no exista otro medio praotio~ 

ble y menos perjudicial a su alcance. --

Del texto inferimos que niega la existencia del estado de -

neoeaidad, si el peligro ea provocado por el agente dolosa o cu! 

posamente. 

CASOS ESPECIFICO$ DEL ESTADO IIB NECESIDAD. 

a} El aborto terap6utico, Nuestra ley consagra en el ar -

t!culo 334, la excluyente por aborto terop6utioo, Se trata tBJ!! -
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bién de dos bienes en conflicto, ambos tuteladóe jurídicamento:

la vida de la madre y la vida del ser en formaci6n; ee sacrifica· 

el bien menor para salvar el. de mayor val!a. 

El artículo 334 dispones 

Bo se aplicar~ eanci6n: cuando de no provocarse el aborto,

la mujer embarazada corra peligro de muerte, a juicio del médico 

que la asista, oyendo ~ate el dictamen de otro m6dico, siempre -

que eato fuere posible y no eea peligrosa la demora. 

b) El robo de famélico. También encuadra dentro del est!

do de necesidad, pues existe una coliei6n de intereses tutelados 

jurídicamente. Por una parte el derecho del necesitado de lo 

ajeno, que puede eer de tanta importancia como la misma, oonse!

vacidn de la Vida; y, por la otra el derecho del propietario de 

los bionee-atacadoe, Nuevamente nos encontramos en presencia -

del principio del interés preponderante, 

El articulo 379, al respecto preceptfui.: 

No ee castigará al que, ein emplear engaao ni medios viole~ 

toe, se apodera una sola vez de loe objetos estrictamente indi!

poncablee para satisfacer eue necesidades personales o famili! -

rea del momento. 

CUJ.!PLilllENTO DE UN DKBER 'Y EJERCICIO DE UN DERECHO. 

Nuestro C6digo establece en la fre.cci6n V del artículo 15,-
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como excluyente de responsabilidad: Obrar en 'forma legítima, en 

cumplimiento de un dober jurídico o en ejercicio de un derecho, 

siempre que exista necesidad racional del medio empleado para -

cumplir el deber o ejercer el derecho. 

Con anterioridad a la reforma que sufri6 la citada fracci6n 

se omitía decir que el ejercicio debe ser legitimo. 

Dentro de las hip6tesia (derecho o deber) se comprenden 02-

mo formas especificas las lesiones y el homicidio cocctidoa en -

los deportes o como consecuencia de tratamientos médico-quirúrgi 

oos y un tipo de lesiones inferidas con motivo del ejercicio del 

derecho de corregir. 

La reforma al c6digo Penal publicada en el Diario Oficial -

el 13 de enero de 1984, derog6 el precepto 294, por lo que de 

acuerdo con la ley represiva en vigor, ya no es excluyente de 

responsabilidad; el articulo 295 dispone: 

Al que ejerciendo la patria potestad o la tutela infiera l! 

sienes a los menores o pupilos bajo su guarda, el juez podrá 1,!

ponerle, además de la pena correspondiente a las lesiones, su1-

pensi6n o privac16n en el ojorcioio de aquellos derechos. 

El ejercicio de un derecho, como causa de justifioaoi6n ti! 

no su origen: 

a) en el reconocimiento que hace la ley sobre el derecho -

-ejercitad~, 
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b) de una autorizaci6n otorgada en forqa licita por la -

autoridad competente. 

Para ?rancisoo ?av6n Vaacancelas, •dontra de la nac16n de -

cumplimiento de un deber ae comprende tnnto la realizaci6n de -

una conducta ordenada por expreso mandato de la ley, como la ej~ 

cuoi6n de conductas en ella autor1zadaa• (95 ). 

?ara que la obediencia pueda constituir una causa de just1-

ficaci6n deben concurrir las siguientes circunstancias: 

a) que exista una relación jerárquica entre el superior y 

el subordinado; 

b) que el acto ordenado se refiera a las relaciones habi -

tuales entre amboa; 

e) que la orden reuna loa requisitos exigidos por la ley. 

Seg6.n Eugenio cuello Calón: •la orden debe proceder de aut~ 

ridad competente, el que manda debe hacerlo en virtud de sus -

atribuciones y que el que obodec& ha de obrar dentro de sus deb! 

ros; fuera de la ley no bay obedienoia debida" ( 96). 

IMPEDIMENTO LEGifIMO. 

La fraooi6n VIII del nrt!oulo 15 del Código Punitivo vige~

te. establece como eximente: 

contravenir lo diepueeto en una ley penal dejando de baoer 

lo que manda, por un impedimento legitimo¡ 
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El comportamiento es siempre omieivo; ·aurge el principio -

dol interée preponderante; impide la actuaci6n una norma de º! -

rácter superior, comparada con la que establece el deber de re!J 

lizar la acci6n, ejemplo: secreto profesional, 

OBEDIENCIA DEBIDA. 

Celeetino Porte Petit, citado por Francisco Pa.v6n Vaeconc2-

loa, noe se~ala las hip6teeie de obediencia debida y a continu!

ci6n las transcribimos: 

"A) la orden ee lícita, Obedecer a un ~uperior con rel! -

ci6n a un mandato legítimo, no existe ningún aspecto negativo -

del delito por ser la orden lícita. 

B) la orden es ilícita, conociéndola el inferior y sin -

obligaci6n de acatarla, es decir, teniendo poder de inapecci6n, 

cuando ae cumple tal orden el sujeto es responsable, 

C) la orden es ilícita, Conociéndolo o no eu ilicitud el 

inferior y con obliBaci6n de cumplirla, ea decir, sin tener p~ -

der de inspección. Se ,trata de una causa de juatificaoi6n. 

D) la orden es ilícita creyéndola lícita el inferior por 

error invencible. Estamos frente a una causa de inculpabilidad, 

E) la orden ea ilícita pero no se puede exigir al sujeto 

una conducta distinta de la que realizó. Existe una causa de i~-
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culpabilidad por no exigibilidad de otra cond,ucta• ( 97). 

Una vez que estudiamos las causas de licitud, podemos d~ -

cir que en el delito a estudio, que viene a aer el de Ataques a 

las Vías de Comunicaci6n, previsto en la fracci6n I del art!c~

lo 171 del C6digo Penal, no cabe ninguna de las ·causas de justi 

ficaoi6n ya estudiadas con nntelaci6n, 
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IJ. IMPUTABILIDAD Y LA CULPABILIDAD EN ?L DE!.ITO DE ATAQUES 

A LAS VIAS DE COMUNICACION Y SU ASPECTO NEGATIVO. 

l. La Imputabilidad. 

2. La Inimputabilidad: a) Trastornos; b) Sordomudez; 

o) Minoría de edad; d) Miedo Grave. 

J. Culpabilidad. 

4. Formas de culpabilidad: a) Dolo; b) culpa; o) Prete!

intencionalidad. 

5. Inculpabilidad: a) Error b) No oxigibilidnd de otra -

conducta. 

l. La Imputabilidad. 

Luis Jiménez de Asúa, citado por Sergio García Racírez, -

nos señala que •La ley italinna define a la imputabilidad como 

capacidad de entender y de querer. Empero, es preciso califi

car a la de entender como •capacidad da conocer el deber" ( 98), 

Por su parta Ignacio Villaloboa, anota que la imputabil!-

dad 11 ee la capacidad del oujcto; capacidad pal'a dirigir aus as

tes dentro del orden jurídico lque, por ello hace poeible la -

culpabilidad" ( 99 ). Además, el citado autor nos dice "que si 

la imputabilidad ea capacidad de obrar con discernimiento y v~

luntad, y capacidad por tanto de ajustarse a las normaa jurídi

cas o apartarse de ellas culpablemente, su resultado inmediato 

es la responsabilidad como obligaci6n de sufrir las consecue~ -
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cias jur!dicas de loa propios actos" (' 100). 

:Por otra parte, Ra<il Carra.no6. y Trujillo, nos refiere que 

•todo aqu61 que posea, al t,iempo de la acci6n, lae condiciones 

peiquicae exigidas, abstracta e indeterminadamente por la ley -

para poder desarrollar su conducta socialmente, todo el que sea 

apto e id6neo jurídicamente para observar una conducta que re!

ponda a las exigencias de la vida en sociedad humana" (101 ). 

La imputabilidad por tanto es el conjunto de condiciones -

m!nimas de salud y desarrollo mental en el autor, en el momento 

del acto típico penal, que lo capacitan para responder del ~i!-

mo. 

Comúnmente se afirma que la imputabilidad está determinada 

par un mínima físico representado por la edad y otro psíquico -

consistente en la salud mental, San dos aspectos de tipo psio2 

l6gioo: salud y desarrollo mentales. 

La Responsabilidad, indica Fernando Castellanos Tena: "es 

la situaci6n jurídica en que se encuentra el sujeto imputable -

de dar cuenta a la sociedad por el hecho que realiz6. Son imp~ 

tablee quienes tienen desarrollada la mente y no padecen alguna 

anomalía peiool6gica que los imposibilite para entender y qu2 - · 

rer, es decir, loa poseedores al tiempo de la acción del mínimo 

de salud y desarrollo psíquica exigidos par la ley del Eutado;

pero 6nioamente son responsables quienes habiendo ejecutado el 

heoho, están obligados previa sentencia firme, a responder por 

61• ( 102). 
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Por eno decimos quo la responsabil¿cad resulta, do una r!

laci6n entre ol sujeto y el Estado, aogún la cual éste declara 

quo el individuo obr6 culpablemente y so hizo acreedor a las -

consecuencias seftaladas por la ley a su conducta. 

El mismo autor Fernando castellanos Tena, oatima que •la -

imputabilidad debe existir en el momento de la realización del 

hecho, pero on ocasiones ol nujoto, antoa de actuar voluntari~ 

o culposamente so coloca en situación do inimputabilidad y en -

osas condiciones ejecuta el delito" (103 ). A esas acciones so 

lea llama Actio Liberae In Causa. Do la misma manera so prontJB 

oia Ricardo c. N~ez, al afirmar •quo la imputabilidad debo 

existir on ol momento do la conducta delictiva, os decir en ol 

momento on que se realiza la conducta causante del delito. Con 

ello queremos decir que ol sujeto debe actuar u omitir gozando 

de capacidad. Por lo que la capacidad posterior al momento de 

la conducta realizada en estado de incapacidad no vuelve respo~ 

sable a su autor, Sin embargo, si éste gozaba de esa capacidad 

en el momento de la conducta es imputable, aunque la pierda de 

inmediato o en ol momento en que so produce ol resultado deli~

tivO" ( 104). 

A partir do la reforma al C6digo Penal, publicada on ol 

Diario Oficial do focha 13 de onoro do 1984, expresamente se ª! 

tabloco la responsabilidad penal tratiúidose do las acciones li

bros en su causa; ol procopto relativo a la inimputabilidad pre 
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vista en el articulo 15 fracción II del O~denamiento ya citado, 

excluye dichas accionea ••• excepto en los casos en que el propi~ 

sujeto activo haya provocado esa incapacidad intencional o 

imprUdentemente. 

Sergio García Ramírez, expresa que "la imputabilidad exige 

la capacidad de entender y de querer ~eii el sujeto activo, al -

tiempo de la conducta delictiva• (105 ). Igualmente Francisco 

Pavón Vasconcelos, observa "que para que una persona pueda ser 

declarada culpable y por consiguiente ser sujeto de connecue~-

oias penales, como resultado de au responsabilidad es indispe~

sable que en ella concurra la capacidad de imputación, esto ea, 

que en el momento de la comisión del hecho sea mentalmente apto 

tanto para entender sus actos como para realizarlos de una 11 -

bre expresión de su voluntad" (106 ). 

2. Inimputabilidad. 

La inimputabilidad conotituye el aspecto negativo de la -

imputabilidad, por lo que creemos oportuno hacer un estudio al 

respecto. 

Para Eugenio Cuello Calón, •cuando el agente carece de la 

capacidad de conocer y de querer es inimputable. Esta capacidad 

puede faltar cuando no se ha'alcanzado aún determinado grado de 

madurez física y psíquica, o cuando de la conciencia o la volua 

tad están anulados o ~avemente perturbados de modo permanente 
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o transitorio" (107 ). De la misma ~anera Ricardo c. NÚ!lez, --

sostiene a este respecto, que la inimputabilidad "s_!!.da cuando, 

en el momento del hecho el autor obra con una profunda perturb~ 

ci6n de la conciencia de sí mismo o del mundo exterior, que - -

afecta su inteligencia o su voluntad, impidi6ndole la compre~ -

sión de la criminalidad del acto que realiza o de la dirección 

de las propias acciones al efectuarlo" ( lOB ). 

a) Trastornos. 

Con motivo de las múltiples refor~as hechas a la leeisl~ -

ci6n penal en los últimos a!los, no escapó a esa tarea el artíc~ 

lo 15 del C6dieo sustantivo, en cuya fracción II, dentro del --

cuadro de las excluyentes de responsabilidad, se refiere en fo;: 

·ma exclusiva a los trastornos de carácter transitorio que nuli

fican en el sujeto la ce.pacida~ de coopronoi6n del carácter ili 

cito del hecho o le impiden conduciree de acuerdo con esa COE -

prensi6n. En efecto, dice el nuevo texto de la fracci6n lI del 

artículo 15, que es circunstancia excluyente de responsabilidad 

penal: padecer el inculpado, al cometer la infracción, trasto!

no mental o deoarrollo intelcctun.l retardado que lo impida ºº!
prender el carácter ilícito del hecho, o conducirse de acuerdo 

con esa comprensión, excepto en loo casos en que el propio s~ -

jeto activo haya provocado esa incapacidad intelectual o impr~

dencialmente; la miama fracci6n en comento del artículo 15, en 
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su anterior texto expresaba: Son c~rcunstanciaa excluyentes de 

responsabilidad penal: Hallarse el acusado, al cometer la iE- · 

fracción, en un estado do inconsciencia de sus actos, determi

nado por el empleo accidental e involuntario de sustancias tó

xicas, embriagantes o estupefacientes o por un estado toxinfe~ 

cioso agudo o por un trastorno mental involuntario de carácter 

patológico y transitorio, 

Dicho precepto regulaba también loa trastornos mentales -

transitorios, comprendiendo los de or!gen patol6gico y loa no 

patol6gicoa. 

Del texto transcrito y ya reformado de la fracción II del 

artículo 15, aeg6n decreto publicado en el Diario Oficial de -

la Federación del 13 de enero do 1984, resulta fácil advertir 

el gran paso que el lecislador dió, abandonando fórmulas tan -

arcaicas como las seUaladas anteriormente, para ahora abarcar, 

en una sintética y diáfana norma, el trastorno mental tranait~ 

ria y al desarrollo intelectual retardado, como casos de inimp~ 

tabilidad, sin acudir al·recurso de describir las causas que -

lo originan, 

Por tal raz6n, creemos que la nueva rodaoci6n del artículo 

15 en au fraoci6n II, no solo supera, sino clarifica definiti

vamente el concepto de inimputabilidad, originado en el tra~ -

torno mental transitorio y en el desarrollo intelectual reta!

dado. 
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En efecto, laa expresiones ·~trastorno mental" y "desarr2-

llo intelectual retardado" por su latitud abarcan, la primera -

toda clase de trastornos mentales transitorios, en tanto la S!

gunda comprende los casos en que, si bien no existo propiamente 

un trastorno, el sujeto por su desarrollo intelectual retardado 

o incompleto no se encuentra en posibilidad de comprender el -

carácter ilícito del hecho o conducirse de acuerdo con esa ºº!
prensión, como sucede tratándose de los ciegos y sordoMudos. 

Francisco Pavón Vaoconcalos, precisa: "Llam6 de inmediato 

la atención, a los comentariotas del texto de 1931, la expr!- -

sión "estados de inconsciencia" usado por la ley con relaci6n -

a las situaciones en que el sujeto se encuentra bajo un trasto! 

no mental transitorio, :· cor.io el CÓdir,o Penal alemán de 1871, -

utilizó en precepto semejante la misma denominaci6n "estados de 

inconsciencia", Ú~il es recordar que la jurisprudencia alemana 

estableci6 que por trastorno rwntal debía entenderse una grave 

perturbaci6n de la conciencia que coloca al sujeto en la impos! 

bilidad de comprensión de la criminalidad del acto y de su 1! -

bre autodeterminaci6n, lo que llev6 a considerar que la pérdida 

del conocioiento no era precisamente un requisito indispensable 

de la inconciencia" ( 109 ) • Por su parte Sergio García Rnirez 

al comentar la fracción II reformada del artículo 15 del Código 

Penal, dice "· •• contempla cabalmente el fen6meno que se trata 

de abarcar, esto es, el caso de qciienes no puoden comprender el 



- 103 -

caril.cter ilícito del hecho (incapo.cicad de entcn1'.er) o c0nc'uci,:: 

se de acuerdo con ena comprensi6n (incapacidad de querer)" 

(110 ), Los puntos esenciales de este concepto proceden de la 

leeislaci6n italiana, 

b) Sordomudez. 

Antes do la reforma de 1983, publinana en el Diario Oficial 

do 13 de enero do 1984, el C6digo Penal consignaba entre las e~ 

cluyentea de responsabilidad, los estados de inconsciencia tren 

sitorios; por lo tanto, los amparados por la eximente, al no c~ 

meter delito, quedaban en absoluta libertad, sin sujeci6n a m_!t

dida alguna. En cambio, los tr:.stornos mentales permanentes 

autoras de conductas penalraente tipificadas, eran recluidos en 

manicomios o departamentos especiales, por tooo el tiempo nec~

sario para ou curaci6n. De la misma nanera debía actuarse con 

los procesados o conrlenados que on~oquocioran. Existía tacbién 

una situac16n especial para los Gorcomudos ~ue contravenían los 

preceptos de la Ley Penal y se les ordenaba la reclusi6n en e~

cuela o establecimientos para sordomudos, por el tiecpo neces~

rio para su educación o instrucción. Sin embargo, en la actual 

fracoi6n II del artículo 15 del mismo Ordena~iento, quedan co~

prendidos en los respectivos caso, además de los trastornos raen 

talos transitorios o permanentes, aquéllos sordomudos o ciegos 

con desarrollo intelectual retardado, que les impida comprender 
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ol carácter il!cito del hecho, o conduciree•de acuerdo con esa· 

co1opreneión, aún cuando no presenten un verdadero trantorno 

mental, por lo que loe protoeidoe por esta eximente, deben qu~ 
I 

dar al margen de toda consecuencia represiva o asegurativa, --

por haber realizado el hecho penalmente tipificado sin capac!

dad de juicio y decisión, 

Sergio García Ramírez, considera que "la sordomudez debe 

fundar una exención de imputabilidad dado el deficiente desarr2 

llo mental del sordonudo qua se traduce con frecuencia, on fa! 

ta de completa comprensi6n del deber; es decir en falta de C!

pacidad de entender el carácter ilícito de deter~inadas condu~ 

tas, pero es necesario distinguir al sordomudo por nacimiento 

de aquel que sufrió la pérdida de los sentidos a partir de - -

cierta edad, y al sordomudo instruido del que carece en absol~ 

to de instrucción por lo que resultaría conveniente una exe~ -

oi6n que s6lo favorezca al sordomudo instruido" ( 111 ), 

o) Minoría de edad, 

Se estima que 0000 en la infancia y en la adolosccncia, -

falta la madurez nental y moral, así como tanbién madurez fía1 

ca, el nifio y el adolescente no pueden comprender la signific! 

ci6n moral y social de sus hechos y por ello no poseen capaci

dad para responder de ellos pennltoXJnte, 
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Para Francisco Pav6n Vasconceloa, ·los menores cuyn partic!.! 

lar si tuaci6n es roconocidn debidc a "" inoadurez mental, lo 

que los coloca como incapaces de rletcr"inarse plonarnentc frente 

a la ley, quedan eujetos a medidas tutelareo, derivatlas de la -

comisi6n de hechos tipificados en el c6digo, como consiotentos 

en su internaci6n por el tiempo neceoario para su correcci6n -

educa ti va" ( 112 ) , 

d) Miedo Grava, 

El miedo grave constituye una causa de inimputnbilidnd; el 

tec:or fundado puede originar una inculpabilidad, porque el mi~

do obedece n procesos causales psicol6c;icoo, r.üentras el ta'1or 

encuentra su origen en nrocesoG naterialeo, con el miedo puede 

producirse le. inconsciencia o un verdadero autornatiocio y por -

ello constituye una causa de inimputabilidad afecta la cnpac1 -

dad o aptitud psicológica, 

Por lo que croemos conveniente d ~cir ~ue Ralil Carrancá y -

Trujillo al respecto refiere: "l.liedo, de DJetus, significa i.!!.- -

quietud, ansiedad; es la perturbaci6n anbustiosa del áni~o por 

un riesgo o mal que realoente ~menaza o que se finee la ima~in~ 

ci6n. Ternor, de timor, es temor o espanto, pasi6n del ánimo que 

hace huir o rehusar las cosas que se consideran dañosas o peli

grosas. Como pasi6n que es temor, representa un estado pasivo -

del sujeto, un padecer, una emooi6n, perturbación o afecto -
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desordenado del ánimo. Pero esto puede decirse también del mi~ 

do. Como se ve, cabe sei\alar notas comunes a miedo y temor; -

ambos se producen por la representación de un daflo que amenaza 

real o imaginariamente, ambos ocasionan una perturbaoi6n ps!qu! 

ca capaz de alterar la normalidad anímica. Sin embargo, adver

timos que a lo sumo el miedo puedo constituir un este.do paico!~ 

gico de perturbación aás sustancial que el que produce el temor, 

por cuanto áste requiero la acción presente de la amenaza, real 

o imaginaria, en tanto que aquél puede darse sin esa acción, e! 

to ea con independencia de olla. La relación entre la amenaza 

del daflo y el temor os, por esto, quizás más precisa y directa 

en el temor que la que se ofrece en el miedo. Esto es conoeb!

ble en abstracto, el temor ni, el miedo como estado pe.tológioo 

dotado de cierta permanencia, lo mismo; el temor por su parte -

acusa le. nota de transitoriedad, porque deriva de una amenaza 

concrete., real o imaeinaria, que es causa directa• (llJ ). El 

mismo autor piensa que "si el miedo grave, nulifica le. ce.pe.o! -

dad de entendimiento y la libre expresión de le. voluntad, coll!~ 

tituye indudablemente una causa de inimputabilidad, en cambio -

funcionará como causa de inculpabilidad cuando surgiendo e. CO,!!• 

secuencie. de un peliero real, gravo o inminente, no suprima en 

el sujeto dicha capacidad" ( 114 ) • 

Por Último, ce.be sen alar que el reformado artículo 67 del 

C6digo Penal en vigor, exprese.: 
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En el caso de los inimputables, el ju~gador dispondrá la -

medida de tratamiento aplicable en internamiento o en l! -

bertad, previo el procedimiento correspondiente, 

Si ae trata de internamiento, el sujeto inimputable -

aerií internado en la inatituci6n corre:epondiente para su -

tratamiento, 

En caso de que el sentenciado tenga el hábito o ln n2 

ceaidad de consumir estupefaciontos o psicotr6picos, el 

juez ordenará también el trata.,;ionto que proceda, por pa!

te de la autoridad sanitaria cornpetonte o do otro servicio 

médioo bajo la superviai6n de aquélla, independientsmente 

de la ejecuci6n de la pena impuesta por el delito cometido, 

Ea importante destacar que según el transcrito precepto, -

es posible al juzgador imponer el tratailiiento, de acuerdo con -

au arbitrio, lo minmo en internal'.'iento que en libertad, alleg~ 

doae por supuesto, loa ele"1llntos necesarios para apoyar su d,!!. -

terminación. 

El articulo 69 del mencionado C6digo Penal, establece: 

En nine;ún caso la medida de trnta:niento impuesta 

por el juez penal, exceder~ de la nuraci6n que corre! 

ponda al máximo de·la pena aplicable al delito. Si 

concluido eate tiempo, la autoridad ejecutora conaid~ 

ra qua el sujeto continúa necesitando el tratamiento 
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lo pondrá a diopoGici6n de las autoricades sanitarias· 

para que procedan conforme a las leyes aplicables, 

consideramos que para evitar abuoos, el citado precepto d~ 

termina que la medida impuesta al inimputable por el Juez Penal., 

en ningún caso excederá de la duración correspondiente al máxi

mo de la pena aplicable al delito, más si la autoridad ojecut~

ra considera que el sujeto continúa necesitando el trata~iento, 

lo pondrá a disposición de las autoridades sanitarias para que 

procedan conforme a las leyes aplicables, 

Con relación a nuestro delito en estudio, queremos decir,

que debe existir por parte del sujeto activo, la capacidad de -

entender y de querer, pues de lo oontrario noa encontraríamos -

frente a tma causa de inimputabilidad. 

3, culpabilidad. 

Ignacio Villalobos, anota: 11La culpabilidad, genliricamento, 

consisto en el desprecio del sujeto por el orden jurídico y por 

loe mandatos y prohibiciones que tienden a constituirlo y co~ -

aervarlo, desprecio que se manifiesta por franca opoeioi6n en -

el dolo, o indirectamente, por indolencia y desatención nacidos 

del deainter6a o subestimación del mal ajeno frP.nte a loa pro -

pioa deseos, en la culpa" ( 115 ), Celestino Porte Petit, dof!

ne la culpabilidad como •el nexo intelectual y emocional que l! 
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ga al sujeto con el resultado de su acto" ( 116), Pero esta P.!:!. 

sici6n solo ea válida para la culpabilidad a título de dolo, po 

ro no comprende los delitos. culposos o no intencionales en los 

cuales por su naturaleza misma no os pooible c¡uerer el result!

do; se caracteriza por la producci6n de un s~ceso no deseado 

por el agente ni directa, indirecta, indeterminada o eventual -

mente, pero ocurre por la omiai6n de las cautelas o procauci.!:!_ -

nea exigidas por el Estado, Por olla considern~os a la culpab1 

lidad como el nexo intelectual y emocional que liga al sujeto -

con su acto, 

4. Teorías sobre la Culpabilidad, 

La doctrina penalista se debate, principalmente en doo p.!:!_

sioiones diversas: la psicologista y la normativista, que a COE 

tinuaci6n estudiaremos, 

Teoría Psicologista o Psicología de la. Culpabilidad, 

P.ara osta. concepción, la. culpabilidad radica en un hecho de 

carácter psiool6gico, dejando toda valoraci6n jurídica para la 

antijuricidad, ya supuesta¡ la esencia de la culpabilidad ºº!! -
siste en el proceso intelectual volutivo desarrollado por al ª.!! 

tor. El estudio de la culpabilidad req~iere del psiquismo del 

agente a fin de indagar en concreto cuál ha aido au actitud re! 

pecto al resultado objetivamente delictuoso, Sin embargo, para 
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para Celeotino Porte Petit, manifiesta que la ".culpabilidad con. 

base psicol6gica, consinte en un nexo paíquico entre el sujeto 

y el reoultado; con ello queremos decir que contiene dos eleme~ 

too: uno volitivo que indica la suma de dos quereres: l. la ººE 

ducta y el resultado; 2. el intelectual, el conocimiento de la 

antijuricidad de la conducta• ( 117). 

Para la teoría normativa, el oer de la culpabilidad lo - -

constituye un juicio de reproche; una cenduota es culpable si a 

un sujeto capaz, que ha obrado con dolo o culpa, le puede ex!-

gir el orden normativo una conducta diversa o la realiznda. La 

esencia del normativismo consLte en fundamentar la culpabil! -

dad o sea, el juicio de reproche, en la exigibilidad dirigida a 

los sujetos capacitados para comportarse conforme al deber.(118 ) 

4.. Formao de Culpabilidad: 

a) Dolo. 

La voluntad en el dolo rebasa el estrecho ámbito de la - -

conducta para abarcar también el resultado, de tal manera que -

si la voluntad en la conducta consiste en querer realizar la ªE. 

oi6n o la omisi6n, la voluntad en el dolo ea querer tambi6n al 

resultado. 

Luie Jiménez de Asúa, nos sei!ala que "dolo es la prodUE, -

ci6n de un resultado típicamente antijurídico, con oonoienoia -
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de que se quebranta el dobor, con conocimiento de les circun~ • 

ta.notas do bocho y del curso esencial do la relación do causal,! 

dad existen te entre la manLfestaci6n humana y el cambio on el -

~undo exterior, con voluntad do realizar la eoci6n y con repr2-

sentaci6n del resultado, que so quiero o ratifica" ( 119 ). Do 

la misma manera Ricardo c. Núñoz, nos dice que "ol dolo, con 

arreglo a la ley, es la doterminaci6n delictuosa, la cual, como 

tal, exige que el autor comprenda la criminalidad de su acto y 

que dirija ou acci6n• ( 120 ). 

Podemoa decir que en la integración del dolo concurren dos 

elementos: 

a) un elemento intelectual que consiste en la represent~ -

c16n del hecho y en au significado, 

b) un elemento emocional o afectivo, consistente en la v2-

luntad de ejecutar la conducta y en la conciencia de producir -

el resultado. 

Desdo luego para la existencia del dolo, es necesaria la -

concurrencia del elemento intelectual y del elemento afectivo o 

emocional; si falta alguno de ellos no podemos hablar de dolo. 

La reforma al articulo 9 del Código Punitivo, do fecha 13 

de enero do 1984, habiendo entrado en vigor desde el 12 de - -

abri1 del propio aHo, roza de la manera siguiente: 
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Obra intencionalmente el que, conociendo las -

cirowista.nciaa del hecho típico, quiera o ace~ -

ta el resultado prohibido por la Ley, 

Obteniéndose una magnífica f6rmula del dolo, que recoge -

con singular claridad aus elementos: 

l. el intelectual, que requiere el conocimiento 

por parte del sujeto de los ele;nentos típicos, y 

2. el elemento volitivo o emocional, que estriba 

en querer o aceptar el resultado, co¡:¡prendiendo por tanto, el -

dolo directo y el eventual, ya que el legislador no definía el 

dolo, sino únicamente daba el contenido de lo que denominaba -

imprudencia, y por conciguiente no aludía al dolo directo y - -

eventual, 

Para Francisco Pavón Vesconcelos, "el dolo ea directo e~ 

do la voluntad se encamina directamente al resultado previsto,

existiendo afinidad entre el acontecimiento real y el represe~

tad<i11 ( 121 ), 

En forma breve nos refiere Ignacio Villalobús, que "dolo -

directo es aquél en que esa voluntad se encamina directamente -

al resultado o al acto típico; es decir, al dolo en que hay i~

tenci6n11 ( 122), En términos análogos Fernando Castellanos T,!!

na, anota: "dolo directo ea aqu61 en el que el sujeto se repr_!!

senta el resultado penalmento tipificado y lo quiere, Ha.y vol~ 
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tariedad en la conducta y querer del renu~tado" ( 123 ), 

A continuaci6n estudiaremos el dolo eventual, por lo que -

diremos que para Francisco pav6n Vasconcelos, se da éste cuando 

•en la representación del auto se da como posible un determin~

do resultado, a pesar de lo cual no desiste a la ejecución de -

su conducta, aceptando las consecuencias de ésta, eo decir, - -

existe el dolo eventual cuando el sujeto, no dirige precisameE

te su conducta hacia el reoultado, lo representa como posible, 

como contingente, aunque no lo quiere directamente, por no con! 

tituir ol fin de su acci6n o de su omisión, sin embargo lo ace~ 

ta, ratificándose en el misoo• ( 124 ) , 

En el dolo eventual, Ricardo c. NWlez, nos indica "el ª!: -

tor se limita a tomar a su cargo lo que, por presentársela como 

probable, puede frente a su conciencia eventualmente ocurrir, -

En el dolo por intenci6n delictiva indirecta, la delictuosidad 

conocida por el autor, pero que éste no desea, aparece ligada -

en forma necesaria del objeto querido directamente por ól. Por 

esto, esa delincuencia es querida por el autor, aunque lo sea -

indirecta;,1ente al desear lo que la eupone o produce. Por Últ.!

mo, para Fernando Castellanos Tena, el dolo eventual existe 

•cuando el individuo se representa como posible un reoultado d~ 

lictivo, y a pesar de tal repreaentaci6n, no renuncia a la ej!

ouoi6n del hecho, aceptando sua consecuencias. Hay voluntari!

dad de la conduota.y representación de la posibilidad del reau1 



- 114 -

tado ••• " ( 125). 

En el dolo de consecuencias necesarias, según Luis Jim6ne2 

de Asó.a, la producci6n de sus consecuencias no es aleatoria Bi
no irremediable. 

b) Culpa. 

En todo acontecimiento culposo se incumple un deber, máo -

no el deber de observancia de la norma prohibitiva que sanciona 

el resultado típico y antijurídico, sino de otro diverso fcrm~

lado implicitamente en la obligaoi6n de abstenerse. El sujeto -

debe limitar sus actos a las actividades o inaotividades que no 

rebasen la línea abstracta que conduce a la oreaci6n de un pal! 

gro, pues oon ello está infringiendo un especial deber de ou1d! 

do o una prohib1ci6n expresa impuesta por la ley, la costumbre 

o la razón. El cumplimiento de ese deber o de esas obligaciones 

y voluntario por originarse con la acoi6n o la omis16n que ca~

aalmente producirá el efecto dafioso, más dicha voluntad no ea 

voluntad de causaci6n del resultado• ( 126 ). 

Considera.moa que existe culpa cuando se realiza la oondus

ta sin encamiaar la voluntad a la realizaoi6n de un resultado -

tipioo, pero áste surge aún cuando era previsible y evitable, -

por omitir las precauciones legalmente 'exigidas. 

Desprendemos los siguientes elementos de la culpa: 

l. ·La co!1ducta humana. 
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2, que esa conducta voluntaria ae realice sin las cautelas 

o precauciones eotablecidas por el Estado, 

3. los resultados de la conducta deben ser previsibles y 

evitables, asi como tipificarse penalmente, y por ú1ti 

mo, ea menester, 

4. una re1aci6n de causalidad entre el hacer o no hacer -

iniciales y el resultado no querido, 

La culpa ee o1aeifica en consciente llamada tambián con r! 

preaentaoi6n, o previei6n e inconsciente, denominada igualmente 

sin representación o sin previsión, Y así diremos que la culpa 

consciente existe cuando el sujeto activo, ha representado la -

posibilidad de causar oonseouenciaa dafiosas, en virtud de su a~ 

oi6n o de a u omisión, pero tiene la esperanza de que las misma.a 

no sucederán. 

Fernando Castellanos Tena, piensa que "existe culpa con!!. -

ciente cuando el agente ha previsto el resultado típico como 

posible, pero no solamente no lo quiere, sino abriga la espera~ 

za de que no ocurrirá. Hay voluntariedad de la conducta causal 

y repreaentaoi6n de la posibilidad del resultado; este no se 

quiere, se tiene la esperanza de su no producción" ( 127), 

Por lo contrario, estaremos en presencia de la culpa inco~ 

siente, cuando el sujeto no previ6 el resultado por falta de 

cuidado, teniendo obligaci6n de preverlo por ser de naturaleza 
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previsible y evitable. Así Ignacio Villal?bon, nos expresa 

que la culpa es inconciente •cuando el sujeto activo del delito 

no previ6 el efecto de su conducta, debido a la negligencia o -

imprudencia con que actu6 sin dar tiempo a la reflexión neces!

ria o la atención debidos• (128 ). 

La culpa en la legislación mexicana, el articulo 8 de nue~ 

tro C6digo Punitivo, establece, que los delitos pueden ser: 

I, Intencionales¡ 

II. Ho intencionales o de imprudencia¡ 

III. Preterintenoionalea. 

Consideramos que indebidamente se emplea ol vocablo impr~

dencia como sin6nimo de culpa, a pesar de ser aqu6lla s6lo una 

especie de 6sta. Sin embargo, se mejora el texto anterior¡ - -

ahora ya no se habla de delito no intencional o de imprudencia, 

sino de obra imprudencialmente, con lo cual se destaca que la -

culpa ea una de las formas de culpabilidad, consistente en i!!; -

fringir la obligación de comportarse con el cuidado necesario -

para mantener el orden jurídico. 

En la fórmula legal caben tanto la culpa consciente o con 

previsión, como la sin previsión o inconsciente. 

Al respecto Francisco Pav6n Vasconcelos, citado por Fornan 

do Castellanos Tena sugiere, para la afirmación de que un co!!! -

portamiento ea culposo, atendiendo la nueva fórmula legal, loa 

siguientes elementos de juicio: 
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"a) la determinación de si, el hombre medio, hubiera est~-

do en condición de dirigir su actuar de tal manera que hubiese 

podido evitar el proceso causal que oriein6 el evento daffoso y 

prohibido (hecho típico), y 

"b) si el sujeto no realizó su conducta de ·acuerdo a la m.!!. 

dida de dirección ideal, de lo cual era capaz, para impedir la 

realización de los efectos nocivos, ea decir con la prudencia -

necesaria, o bien si se actuó con falta de previsión de aqu~ -

llos que era por su naturaleza previsible para el hombre medio 

y que por ello tenía obligación de prever (culpa inconsciente o 

sin previsión) o si habiendo previsto el hecho típico confió -

sin motivos, en que no se produciría (culpa consciente o con -

previsión). 

Por lo quo concluimos que la reforma del 13 de enero ae 

1964, cubre la esencia de la culpa, ya sea con previsión o sin 

ella, infrineiéndose un deber de cuidado, que debía y poo:!a - -

observarse segWi las circunstancias y condiciones personales. 

Para Mariano Jiménez Huerta, la imprevisión "implica 

irreflexión, despreocupación o inadvertencia en torno al resu!

tado típico" ( 129 ), 

La imprudencia dice Igni;.cio Villalobos, 11aún cuando lit~ -

ralmente es falta de prudencia y por ello podría tomarse tas -

bi6n como un ooncepto negativo, de hecho es ausenoia de disoer-
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nimiento y do precauciones, poro todo ello pri:ducido por actual'" 

festinadamente, con precipitaci6n y con audacia qua puede llegar 

hasta la temeridad, entre las causas ee encuentran: el exceso -

de actividad que no da tiempo a la ponderaci6n; precipitaoi6n -

al realizar un acto, sin detenerse lo indispensable para medir 

o para evitar las consecuencias antijurídicas que pudieran º2 -

brevenir" ( 130 ) • 

Ricardo c. NÚfiez, al referirse a la impericia nos indica, 

•que ea una falta de saber te6rico o práctico do la materia del 

propio oficio. Es falta de sabiduría o de experiencia. Tambi6n 

puede aer falta de habilidad en cuanto no se posea una cierta -

medida de capacidad, inteligencia o predisposici6n para actuar 

en e1 oficio. Pero la impericia ea una ausencia de saber o de -

habilidad reprochable, porque ejercer ol arte o profeai6n medi!!:_n 

te ella, constituye ya de por si una amenaza general de produ -

cir dai'loa" ( 131 ) • Por au parte Mariano Jiménez Huerta obsa:; -

va, "que la falta de reflexi6n o de cuidado refleja ofuscaci6n, 

distracci6n o ligereza oon que el agente actúa al realizar una 

conducta que, según las normas de la experiencia y laa reglas -

de la vida, exigía por sue peculiaridades peligrosas, una hulll!-

na y natural atenci6n 11 ( 132 ), 

o) Preterintenci6n, 

Aho-ra nuestro c6digo Punitivo en su artículo 80. fraoc16n 
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III, se incluye la preterintencionalidad como tina tercera fo!. -

me. de la culpabilidad, si el resultado delictivo sobre pasa a -· 

la intención del sujeto. 

La preterintencionalidad, eo una suma de dolo y culpa, con 

iniciación dolosa y terminaci6n culposa, lo que se pretende es 

no sancionar como intoncionalen, conductas ~ue realmente no lo 

son, que ea lo que ocurre cuando el responsable del ilícito, -

quiere causar un delito menor y ocasiona imprudenoialmente uno 

más grave. 

Estimamos que la forma de culpabilidad que puede presenta! 

se en el delito previsto en la frncci6n I del artículo 171 del 

Código penal, lo es la culpa sin representación. 

5. Inculpabilidad. 

a) Error. 

Las causas de inculpabilidad serían, el error esencial de 

hecho, que ataca el elemento intelectual y la coacción sobre la 

voluntad, que afecta el elemento volitivo. Algo se anula o no 

puede integrarse, al faltar uno o más de sus elementos constit~ 

tivoa. Si la culpabilidad se forma con el conoci~iento y la 

voluntad, s6lo habrá inculpabilidad en ausencia de cualquiera -

de loa dos factores o de ambos. 
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Nuestra Ley penal reformada concede, sin ~mbargo, importD.!! 

te papel al error de Derecho, al que también se le designa oomo 

error de prohibición. El nuevo artículo 59 bis, dispone: 

Cuando el hecho se realice por error o ignora~ -

oia invencible sobre la existencia de la ley p~

nal o del alcance de ésta, en virtud del extr~

mo atraso cultural y el aislamiento social del -

sujeto, se le podrá imponer hasta la cuarta pa!

te de la pena correspondiente al delito de que -

se trate o tratamiento en libertad, según la n!

turalcza del caso, 

Del texto transcrito, podemos concluir que no se atribuye 

al error de derecho el rango de excluyente de responsabilidad -

·penal, sino sólo el de una atenuante de la pena, lo cual en - -

nuestra opinión representa un acierto indiscutible, 

El error de hecho, se subdivide en error esencial y error 

accidental, El error de hecho esencial produce inculpabilidad -

en el sujeto cuando es invencible, sin embargo el error ese!!_ -

oial vencible, excluye el dolo pero no la culpa careciendo por 

ello de naturaleza inculpable, ya que el sujeto pudo y debi6 -

prever el error. 

Por otra parte diremos que el error accidental, lo consti

tuyen los casos de aberración denominados: 
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aberra tio ictus, en el cual ha0• una do:¡viaci6n en el -

golpe con causaci6n de un daño equivalente, menor o m!

yor al propuesto por el sujeto. 

aberratio in porsona, en éste el error no se origina en. 

el acto, si no recae sobre la persona debido a err6nea 

representación. 

Por eximentes putativas entendemos, las situaciones en las 

oualea el agente, por un error de hecho insuperable cree, fund! 

damente, al realizar un hecho típico, hallarse amparado por una 

justificante, ejecutar una conducta atípica sin serlo, actual -

mente las eximentes putativas se encuentran reguladas en la 

fracción XI del artículo 15 del código Represivo, que reza: 

Son circunstancias excluyentes de re.:ponsabil,! -

dad penal: 

Realizar la acción y la omisión bajo un error i~ 

vencible respecto de alguno de loa elementos eseE

ciales que integran la descripción legal, o quo 

por el mismo error estime el sujeto activo que ea 

lícita su conducta. 

No se excluye la re.poneabilidad si ol error es 

vencible. 

Consideramos que en el delito dé Ataques a las Vías de c2-

municaoi6n, previsto en la fraoci6n I del artículo 171 del c6d1 

go Suatantivo en Materia Penal·, no so puede presentar alguna -

causa de inculpabilidad. 
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EL ITER CRIMIHIS 

l, Fase interna: a.) Ideaoi6n; b) Deliberaci6n; o) Resol~ 

oi6n. 

2, Fase Externa: a) Manifestación; b) preparación; 

e) Ejecución: A) Tentativa D) Consumaci6n, 

;. Concurso de Persona.e: a.) Participación ~eoeea.ria; 

b) Partioipac16n Eventual; c) Ora.dos de Pa.rtioipaci6n: 

A) Autor Intelectual; B) Autor Material; C) Autor M! -

diato; D) Coautor; E) C6mplico, 

4. Concurso de delitos: a) Ideal o Formal b) Real o M!

terial. 

Ll PURIBILIDAD EN EL DELITO DE ATAQUES A LAS VIAS DE COfl!!

NICACION, 

l. La Punibilidad 

2. Bxoueas Absolutorias. 

l, - Fase Interna del Iter Criminis. 

El iter oriminie supone la investigación de las fases por 

las que pe.ea el delito, es decir, desde que la idea na.ce en la 

mente del sujeto hasta el agota.miento del il!oito, Se compone -

de dos fases: una interna y otra ext~rna, 

Por lo que se refiere a.la faee interna, esta existe mtea 

tras el delito permaneot en la mente del sujeto y no se mani -
fiesta exteriormente, esto ea, a. la trayectoria desplazada por 
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•l delito desde eu 1niciaci6n hasta qu• est& a punto de exteri2-

rizaree le llamamos faso interna, 

Al respecto Ignacio Villalobos, anota: •la mera ooncopoi6n 

d• un delito concreto, el d•s•o de realizarlo y adn la dotermin~ 

ci6n o •l propósito que a ello se encamine carecen do relevancia 

jurídica puesto que el Derecho ea un conjunto de norman de ral!

oi6n que tiende a conservar un orden social emin•ntemente objet!, 

vo, que no se altera por lo que un sujeto pienee o quiera miea -

tras no haga ne.da externo dirigido a sat1sfac•r su d•seo.•(133) 

Cabe deoir que eeta fase interna contiene tres etapas que -

son: 

1) Id•a criminosa o ideaoi6n 

2) Deliberación 

3) Resoluo16n 

1) Comenzaremos por deoir, que la id•aci6n se produoo c119.!!. 

do surge en la mente del sujeto la idea de realizar un delito, -

puede suceder que 6sta eoa rechazada o admitida, poro si perai!

t• como una idea fija en la mente del individuo puede aparec•r -

la segunda etapa. 

2) Entend•mos por deliberaci6n, el proceso psíquico de 1~ 

oha ontr• la idea criminosa y las tuerzas morales, religiosas y 

sociales prohibitorias que pugnan contra ella, poro si perdura -

la idea despu's do· que se agot6 el conflicto psíquico de la del! 
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beraoi6n, ya se toma la resoluci6n de delínquir. 

A este respecto Francisco Pav6n Vaeoonceloa, expresa "D•li

beraoi6n ea el proceeo psíquico de lucha entre la idea oriminoea 

y aquellos factores de carácter moral o utilitario que pugnan -

contra ella. Entre el momento en que surge la idea criminal y eu 

realizaoi6n puede transcurrir un corto tiempo o un intervalo m!

yor, seg6n sea el Ímpetu inicial do la idea y la calidad de la -

lucha desarrollada en la psique del sujeto, pero despu&e de h!-

berse agotado el conflicto paíquico de la deliberaoi6n, se ha ~ 

ll&do ya la reaoluoi6n de delinquir." (134 ) 

3) En la reeoluo16n, siendo la última etapa, el sujeto • 

deapu~e de pensar lo que va hacer, decide llevar a la práctica su 

deseo de cometer el delito¡ pero aunque eu voluntad es firme, 

aun no sale al exterior, ya que e6lo existe como prop6sito en su 

meute, 

2. Fase Externa, 

Una vez que el pensamiento criminoso ee proyecta en el·m~

do exterior, nos encontramos en la segunda faee del iter crim!-

nie, que al igual que la fase interna comprende tres etapas o 

periodos los cuales non: 

a) lanif estaoi6n 

b) Preparaoi6n.y, 
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e) Ejeouoi6n, ésta Be divide en: A).Tentativa y B) Coa--· 

e'umaoi6n. 

a) Con la manifcetaoión la idea criminoea surge al ext! -

rior ya que antes existía 6nicamente en la mente del individuo, 

Sobre este particular Radl Carrancá y Trujillo, noe dice que ªla 

manifestaoi6n de la idea tiende a realizarse objetivamente en el 

mundo exterior. Si el sujeto ee juzga insuficiente para ello bll! 

cará coordinar eus fuerzas con otros afines: propondrá, inducir¡, 

conopirar'"· ( 135) DI! la miema manera Ignacio Villaloboe, an~

ta que ~la.primera manii'eetaoi6n externa de los prop6e1toe deli!! 

ouenteo puede cone1et1r ~n ln invitac16n a otra u otras pereonae 

para que por o! eolae o asociadas al inductor ejecuten el deli -

to.• ( 136 ) 

b) El segundo periodo de la fase externa, lo componen los 

actos preparatorios, a quienes Luio Jiménez de Aaúa, •entima que 

non aquellos que no constituyen la ejecuci6n del delito en la 1!! 

tenci6n del individuo que tiende con ello a preparar su ojeo~- -

oi6n," ( 13'7 ) 

o) Por otra parte, cabe mencionar que la ejecución de la 

conducta violatoria de la norma penal puede ofrecer dos formas -

dietintae: la tentativa y la consumación• 

Luis Jiménez de Aeda, nos dice: "llay tentativa cuando el 1! 
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dividuo da principio a la ojecuci6n del 'delito directamento por 

hechos exteriores y no practica todos los actos de ejecuci6n que 

debieran producir el delito por causa o accidente que no sea eu 

propio y voluntario desistimiento,• ( 138) 

De lo anterior inferimos que ol citado autor se refiero - -

'6nioamente a la tentativa inacabada. 

Afirma Ra6l. Carrancá y Trujillo, la tentativa •requiere la 

ejecución de actos id6nooe e inequívocos, Eeta puede ocurrir ya 

sea porque el agente suspende loe actos de ejecución que oonsum! 

rían el delito, o bien porque el agente realiza todos esos actos 

de ejecuoi6n que han de producir el reeultado pero no ocurre é!

te por causa ellterna, improvista o fortuita,• ( 139 ) 

Continuando con el estudio de la tentativa, mencionaremos -

eua elementos y así diremos, que para Eugenio Cuello Cal6n, son 

los eiguiente11: 

0 1,- Precisa la intención do realizar un delito determinado, 

2.- principio de ejecuci6n de los aoto11 oaracteríeticon del 

delito, pero cabe aclarar que en la llamada tentativa acabada no 

sólo hay un principio de ejeouoi6n, sino ojeouoi6n de todos loe 

actos que integran materialmente el delito, aun cuando el reeu!

tado dafloso no ee llegue a praducir. 

3,. la ejecuo16n del delito debo interrll!lpirse por oauaas 

ajenas a la voluntad dol sujeto. M~s ei el individuo interrumpe 
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voluntariamente la ejecuoi6n del delito, no hay tentativa puni

ble, por lo que a6lo responderá de loa heohoe que haya ejeout!

do en el curso de su conducta,• (140 ) 

Giuaeppe Maggiore, aoatiene que loe elementos do la ten1i!;

tiva eon: 

•¡, La intenci6n dirigida a cometer un delito 

II, Un acto id6neo. Basta un acto, no importa que sea oj!

cutivo o preparatorio, pues aun el acto preparatorio puede, - -

constituir materia de tentati11&, si ostá animado de la intea -

ci6n univoca de cometer un delito. 

III. Una acoi6n no realizada o un resultado no verificado, 

Se refiere a lo inoomploto del acto criminal. Esto puede efe~ -

tuarae de doe modos: 

l.- porque la acoi6n ne ee realiza 

2.- porque el resultado no ee verifica•. (141) 

Como podomoe-obeervar, loe autores citados consideran oomo 

ele1118ntoe de la tentativa1 

a) un elemonto moral o subjetivo ooneietonte en la int•a• -

ci6n dirigida a cometer un delito¡ 

b) un elemento material u objetivo, que consisto en loa .ac 

toe roalizadoa por el agente y que deben ser de naturaleza ejec~ 

Uva, 1 

o) un resultado no verificado por causae ajenas a la vol~-
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tad del JSUjeto. 

Dentro de la redacc16n del articulo 12 del C6digo Penal, se 

comprenden, en nuestra opini6n, tanto la tentativa inacabada 

(tentativa propia, delito tentado o conato) como la acabada (d!~ 

lito frustrado), identificando loe actos ejecutivos (principio -

de ejeouoi6n o el total proceso ejecutivo) a trav&e de la expr!'." 

ei6n hechos encaminados directa e inmediatamente a la realiz~- -

oi6n de un delito; caracterizando la figura de la tentativa, la 

inconnumaoi6n del renultndo por causas ajenas a la voluntad del 

eujeto. 

A este renpecto Fernando Castellanos Tena, nos expresa que 

•en la tentativa inacabada ao efectúan loe actos tendientes a la 

prodUooi6n del resultado, pero por causas ajenas, el individuo -

omite alguno (o varios), y por eso el evento no surge al haber -

una incompleta ejecuoi6n•. ( 142) 

Hay delito frustradÓ indica Eugenio Cuello Cal6n,•cuando el 

il:ldividuo ejecuta todos loa actos propios y caracteristiooe del 

delito de tal manera que 6ate queda materialmente ejecutado, P!'." 

ro sin que el resultado responda a la intenc16n da aqu61 por oa~. 

eas independientes de su voluntad, os decir, cuando el agente ha 

hecho todo, cuanto era neceeario para su oonsumaci6n ein que 6!

ta llegue a producirse•. ( 143) Por su parte Radl Carrancá y -

Trujillo, afirma que •en el delito frustrado el hombre no e6lc -

emplea todos loe medios _que la· experiencia constante ha demoetr! 
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do que son adecuados para obtener el efecto daflino, sino que, -. 

además, tiene la certeza y previsión física de que el efecto ha 

de verificarse; quiere &ate y realiza todos aquellos actos que 

de acuerdo oon las leyes constantes y conocidas de la natural!

za pueden conducir a la conaumaoi6n del delito; por lo tanto, -

aunque por cualquier impedimento imprevisto e inevitable sobrev! 

nido él no obtenga el efecto pernicioeo, ein embargo ea reo de 

haber perfeccionado el acto en cuanto de él dependía.• ( 144} 

De todo lo anterior podemos decir, que siendo el delito de 

Ataquee a lae Víae de Comunicaci6n, un delito culposo no paea -

por lae etapas ya estudiadas, como lo eon la faso interna y e:!:~ 

terna, ya que loe delitos culpceoe ee caracterizan porque on -

olloe la voluntad no ee dirige a la producoi6n del hecho típico 

penal, Dino Gnicamente a la real1zaci6n de la conducta inicial. 

Y la Vida del delito culposo surge ouando el individuo desou,! -

da, lae cautelas o preoaucionee que se deben tener para evitar 

la alteración a la lesi6n del orden jurídico. Rn conaeouoncia,

el delito culpoeo comienza a vivir oon la ejecución misma, pero 

no puede quedar en grado de tentativa, pues requiere ésta de la 

realización de actos voluntariamente encaminados al delito. 

Por otra parte, cabe mencionar que en el delito imposible 

no ee realisa la infraooi6n de la norma por cualquiera de las -

siguientes hip6teeis: 
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i.llpoaibilidad material, 

inidoneidad de loa medioo empleados, o por 

inexiatoncia del objeto del delito. 

B) Consumaoi6n. 

Para finalizar con el iter criminia, queremos agregar qua 

al delito se perfecciona, cuando el sujeto activo realiza la 

lesión jur!dica que resolvió ejecutar su voluntad, as entonces 

ouando decimos que el delito ae encuentra consumado, 

La consumación del delito de Ataques a las Vías do Comun1-

caci6n, previsto en la fracción I del artículo 171 del Código -

Panal, oe realiza en el momento en que el sujeto activo viole -

dos o más veces loa reglamentos o dispoaioiones sobre tránsito 

y oirculaci6n de vehículos, en lo qua se refiere a exoeso de V! 

locidad, 

3, Concurso de Peraonas. 

a) Partioipaci6n Necesaria, 

En ocasiones el delito puede ser cometido por varios ho!••. 

bree que cooperan en la realización de un delito. Pranoiaco P!

v6n Vaeconcaloe, sostiene a este reepaoto qua "se acepta que V! 

rios hombres, con aua actividades puedan infringir una sola nor 

me. en tal caso habrá concurso de sujetos". ( 145 ) Así, Pel"IUl:!!

do Castellanos Tena, nos indica que la párticipaci6n, precisa -
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de varioe sujetos que orientan au conducta nacia la realizac16n 

de un delito, el oual ee produce como coneecuencia do su inter~ 

venci6n•. ( 146 ) 

Pero on ocasiones ee la figura mioma del delito la que, en 

eu tipo penal preeupone la oonourrencia de la actividad de V! -

rias personae dando lugar a lae formas llamadas de particip!- -

ci6n necesaria. Al respecto Edmundo Mezger anota: •ia partioip,! 

ci6n necesaria ee entiende la oircunetanoia de que.oiortoe h! ~ 

oboe puniblee requieren, con arreglo a eu tipo, la particip!- -

ci6n de variae peraonaa•. ( 147 ) En tárminoo análogc¡s l!'ernand~ 

Castellanos Tena, afirma •a veces la naturaleza mioma de deteE,• 

minados delitos reqUiere pluralidad de eujetoe•. (:1.48 ) 

o) Grados de Participación, 

A) Autor Intelectual, indica Francisco Pavón Vaeconcelos, -

•es el que induce o compelo a otro a cometer el delito•, ( 149) 

Al respecto el articulo 13 del C6digo Penal eetableces 

Son responsables del delito: 

intencionalmente a otro a cometerlo. 

v. Los que determinan 

B) Ea autor del delito eostiene Eugenio Cuello Cal6n, •el -

que lo ejecuta realizando loe elementos que integran su figura 

legal•. ( 150) Al referirae a autor material Ignacio VillalS!,• 

boa, observa •eon·loe que fieicamente realicen loe aotoe o&r&,!l• 



- 135 -

teriaticoe del tipo penal•, (151 ) De la misma manera Sebastián 

Soler, anota: •autor inmediato ea, el sujeto que efecttía la a~

ci6n expresada por el verbo típico de la figura delictiva•. 

( 152 ) 

El mismo articulo 13 del C6digo Punitivo, arriba citado en 

au traoci6n II nos dice, Son responsables del delito los que lo 

realicen por sí; ••• 

C) Por otra parte Luis Jim6nez de Astía, afirma •autor m!

dia"to produce un resultado típicamente antijurídico con dolo o 

cUlpa, vali6ndoae de otro sujeto que no ea autor o no es oulp!

ble, o ea inimputable• ~ ( 153 ) De la misma manera Edmundo Mez¡'." 

ger, sostiene: •autor mediato ea el que admite que otra pera~ -

na, de la que ee sirve como instrumento, realice por 61 mismo, 

total o paroialmente, el tipo de un hecho punible•, (154 ) Y 

Ra61 Carrancá y Trujillo, aeHala. •cuando el autor se vale de un 

medio penalmente inerte para ejecutar el delito se convierte en 

autor mediato: luego es responsable como autor•. (155 ) 

D) Luis Jim6nez de Astía, estima que coautor es un autor -

que ooopera con otro u otros autores. Todos loa coautores son, 

en verdad, autores, En codo alguno se trata de un autor mediato, 

porque todos olloe reopondon. como autor. En el coautor no hay -

acoeaoriedad, su responsabilidad no depende de la del otro cg-

partioipe. Si suprimimos la existencia de sue colaboradores, 



- 136 -

sigue siendo autor, porque realizó actos típicos y consumati ~· 

vos•. (156} De la misma manera Raól Carrancá y Trujillo, an2-

·ta que "si son 9arios sujetos los que han ejecutado entre todos 

un mismo hecho lesivo y son todos plenamente responsables ento!! 

cea son coautores•. (157) 

E) Por 6ltimo, Eugenio cuello Cal6n, refiere: •a los que 

ejecutan las acciones secundarias se les denomina cómplices, La 

complicidad puede ser moral y material, complicidad moral CO!!-

siate en el heoho de instruir al delincuente indicándole el mo--. 
do o forma de ejecución del delito, ora en darle ánimoo prom! -

ti4ndole ayuda para su perpetración o para facilitar ou impun!

dad¡ complicidad material cuatdo se prestan medios materiales 

para la realización del hecho o cuando se interviene on au ejs-

· cuoi6n mediante aotoo que no sean loa propios y oaracteríetiooe 

del delito•, (158 ) Por BU parte Fernando Castellanos Tena, e! 

presa •loe que auxilian en forma uidirecta 6on denominados 06!

plicee, quieneB aun cuando contribuyen secundariamente, BU 1!!-
tervenci6n resulta eficaz en el delito•. (159 ) En t6rminos -

an~logoe Ignacio Villalobos, refiere: •una forma de ooautoría,

eetiaada por algunos como complicidad es aquella en que la ªY!~ 

da prestada consiste en no impedir la ejecución del delito, B!

pueBta la poBibilidad y la obligación de hacerlo•. (160 ) 

Cabe decir que el C6digo Penal del Distrito Federal, no --
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contiene gradue.ci6n de penasl, otorgando al juzgador el arbitrio 

para que determine las aplicables en cada caso s quienes psrt!

oipan en la conducta punible. 

4. concuroo de Delitos. 

a} Ideal o Formal 

Hay oonourso de delitos, cuando el mismo individuo e;!oouta 

varios beohoe deliotuoeos, de la misma o diversa naturale:a. 

Distinguimos dos formes de concurso: el llamado concurso formal 

o ideal y el concurso real o material. Así Fernando Castellanos 

Tena, expresa: "en ocasiones un mismo sujeto es autor de varias 

infraooionee penales; a esta eituaoi6n le llamamos ooncurso, El. 

conoureo de delitos puede ser ideal y material". { 161) 

Comenzaremos por el estudio del oonourso ideal, y diremos 

que &ate e:tiste oua.OOo con lUla sola conducta se producen V.!!;• -

riae infracciones de la ley penal. Por su parte ba dicho Gius!

ppe Maggiore, que cououreo formal ea ntípicamente, el realiz! -

do por la hip6toeia de un hecho único (acoi6n u om1ai6n) que -

viola varias dispoaioionee legales•, (l62} En t é:rm !:nos anlilo- , -. 
gos Ignacio Villalobos, anota ~aparece al concurso ideal o fer.

mal, si con una sola aotuaci6n ee infringen varias diaposioi,2 -

nea penales, •• deoir, por medio de una sola aooi6n u omisión 

del sujeto activo se llenau dos o más tipos legales y por coneá 
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guiente se producen diversas lesiones juridicas afectándose coa 

seouentemente, varios intereses tutelados por el derecho•. 

( 163) 

Cabe decir que el concurso formal se subdivide en beteJ:>2• 

géneo y homogéneo, segfu¡ se violen, con una sola conducta diver 

aaa disposiciones legales o se cometan varias violaciones de 

la misma disposici6n legal. 

Celestino l'orte l'etit, citado por 1'r8.lloiSoo l'av6n Vaooono! 

los, observa, son requisitos del ooncureo ideal bomogénoo: 

a) una conducta 

b) varias lesiones jurídicas iguales, y 

c) ccmpatibles entre si 

Y del concurso ideal heterogéneo: 

- lllla conducta 

- varias lesiones jurídicas distintas, y 

- compatibles entre si ( 164 ) 

b) l'asando al estudio del concurso real de delitos, Ra6J. 

Carranc' y Trujillo, sostiene que ªpuedo darse pluxe.lidad de ~ 

oionea con pluralidad de resultados, en tal oaeo estaremos en -

presencia de delitos diversos que dan luear al concurso real o 

material•. ( 165 ) l'or su puta Luis Jim~es de As6a, ha dicho 

que la ~luralidad.de aotos independientes que da por consigui&!!. 
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te una pluralidad de delitos.constituye lo que De denomilla coa

oureo real•. ( 166) De la misma manera Fernando Caotellanoe 

Tena, piensa que •si un sujeto comete varios delitos mediante -

·actuaciones independientes, sin haber recaído una sentencia por 

algunos de ellos, ea está frente al llamado ccncurBo anterial o 

real•, (167 ) 

Consideramos que en el delito de Ataques a las Vías de c~

aunioaci6n, previsto en la !re.ooi6n I del artículo 171 del C6d!. 

go Penal, ee puede originar un concurso ideal heterogéneo de -

delitos, como en el caso de que el conductor de un vehículo lo 

bid.era a exceso de velocidad y oolieiona con otro vehículo ca.!! 

sando la muerto de uno de sus ocupantes, lesiona a otro y ºº! -
siona el deterioro del segundo automóvil, estaríamos entonces, 

en presencia de un homicidio, lesiones y dallo en propiedad aj!

na, causados mediante una sola conducta. 

LA PUNIBILIDAD EN EL DELITO DE ATAQUES A LAS VIAS DE COAlj!

llICACION, 

l. La PID11b1lidad 

La punibilidad oomo elemento del delito, ba sido SU11B.aente 

disoutida, hay quienes afirmen que efectivamente ea un elemento 

del delito y otros que manifiestan que es s61o una consecuencia 

del mismo. conforme a la definici6n de delito que nos proporc12 

na el articulo 7o. de~ C6digo Penal, podemos decir que la pttn!-
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Óilidad ei es elemonto del dolito; nín ombargo, nosotros 1naln1~ 

remos en eete estudio loa argumentos en contrario. 

Así Raúl Carranoá y Trujillo, oxpresa: •La acción antijurí

dica, típica y culpable para ser incriminable ha de estar conmi

nada con la amenaza de una pena, ea decir, que ésta ha de ser -

la consecuencia de aquélla, legal y necesaria•. (166 } Por su 

parte Fernando Castellanos Tena, nos refiere que •La punibilidad 

consiste en el merecimiento de una pena en funci~n do la realiz! 

oi6n de oierta conducta. Un comportamiento es punible cuando se 

haoe acreedor a la pena; tal merecimiento acarrea la conminnc16n 

legal de aplicación de esa sanción•. (169 ) Sin embargo, Cele! 

tino Porte petit, citado por Fernando Castellanos Tena, nos pr!

cisa que "Para nosotros que hemos tratado de hacer dogmática s2-

bre la ley mexicana, procurando sistematizar loo elementos lea!!

lee extraídos del ordena~ient? positivo, indudablemente la pen!

lidad es un carácter del delito y no una simple consecuencia del 

mismo. El artículo 7o. del Código penal que define el delito a~

mo el acto u omisión sancionado por lns leyes pennloe, exige e!

plícitamente ln pena legal y no vale decir quo sólo alnde a la -

garantía penal, nulla poena sine lega, pues tal afirmación es 

innecesaria, ya que otra norma del total ordenamiento jurídico, 

el articulo 14 Constitucional, alude sin duda de ninguna especie, 

a la garantía penal. Tampoco vale negar a la penalidad el rango 

de carácter del deli:o con base en la pretendida naturaleza de -
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las excusas absolutorias. Se dice que la conducta ejecutada por 

el beneficiario de una exouea do esa clase, ea típica, antijurf · 

dioa y culpable y, por tanto, constitutivo de delito y no ea p~ 

nada por consideraciones eepecialee, Sin embargo, cualquiera -

que sea la naturaleza de la excusa absolutoria, obviamente, re! 

pecto a nuestra legislaci6n, imposibilita la aplicaci6n de una 

pena¡ de suerte que la condtxlta por ol beneficiario de ella, en 

cuanto no es punible, no encaja en la definic16n de delito oo~

tenida en el articulo 70. del C6digo pena1•,( 170) Francisco -

Pav6n Vasoonoeloe, entiende por punibilidad •la amenaza de pena 

que el Estado asocia a la violaoi6n de loo deberes consignadae 

en lae normas jurídicas, dictadas para garantizar la permane~ -

oia del orden social•. ( 171) 

El artículo 171 del Código Penal, establece que Be aplic!

ri prisión hasta de seis meses, multa hasta de cien pesos y BU! 

pensión o pérdida del derecho de usar la licencia de manejador: 

I. Al que viole dos o más veces los reglamentos o d iepoeicig 

nea sobre tránsito y oircUlaci6n de veb!.culos, en le que oe r!!.

fiere a exceso de velocido.d. 

2, Bxousae Absolutorias, 

Las causas de impunidad do la oonduota o del hecho tipico, 

antijurídico y culpable, denominadas excusas absolutorias, oon!

tituyen el aopeoto negativb do .. la punibilidad y dan origen a la 
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inexistencia del delito. Al respecto Luis J,iménez de As6a, pi~

ea que •son causas de impunidad o excusas absolutorias, las quo ' 

hacen que a un acto típico, antijurídico, imputable a un autor 

y culpable, no se asooie pena alguna por razones de utilidad p~

blica; ea decir que son motivos de impunidad -como tambi6n las 

llama Vidal- utilitales causa•. (172 ) 

El artículo 55 del Código penal vigente establece: 

Cuando el agente hubiese su:f'rido consecuenoiae graves en su 

persona, que hicieron notoriamente innecesario e irracional la -

imposioi6n de una pena privativa o reatriotiva de libertad, el -

juez podrá prescindir de ella. 

Coneideramoa que el precepto capta loe caeos en loe cuales 

el sujeto activo sufre graves daaoa en su persona, al grado que 

sea inhumana la imposición do la pena. 

En el articulo 151 del c6digo Penal, se establece una - -

exoepci6n respecto al funcionamiento de la pena prevista en el -

artículo 150 del mismo Ordenamiento que seaala que ee aplicará -

de tres meses a siete aaoa de priei6n al que favoreciere la ev~~ 

si6n de alg<in detenido, procesado o condenado ... ; pero tratánd~ 

se de loe ascendientes, descendientes, c6n7uge o hermanos del -

pr6tugo, de aue parientes por afinidad hasta el segundo grado, -

pues están exentos de toda sanci6n, excepto el caso de que h&J'ml 

proporcionado la fuga pqr medio de la violencia en las pereonas 
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o fuerza en las oosae. 

Asimismo en el artículo 247 fracción IV en su Parte final -

del C6digo Penal, releva de pena a la parte, cuando sea examin~

da sobre la cantidad en quo estime una coaa, al preceptuar lo B! 
guiente: 

Se impondrán do dos meaos a dos aHoa de priai6n y muJ.

ta de diez a mil pesos: 

IV. Al que, con arreglo a derecho, con cualquier c!

rácter excepto el de testigo, sea exwninaáo bajo protesta de dg 

oir verdad y faltare a ella en perjuicio de otro, negando ser -

suya la firma con que hubiere suscrito un documento o afirl!Bndo 

un hecho falso o alterando o negando uno verdadero, o aus ci,!-

cunstancias euatancialoa, 

Lo prevenido en esta fracci6n no comprende los casos en -

que la parte eea examinada sobre la cantidad en que estime una 

cosa o cuando tenga el carácter de acuerdo; 

De la misma manera el artículo 260 fracoi6n II del C6digo 

Represivo, declara delictuoea la conducta de quien oculte, de~

truya o sin licencia correspondiente sepulte el cadáver de IDlB 

persona, siempre que la muerte haya sido a coneocuencia de go! 

peo, heridas u otras leeiones; si el reo sabía esta oircnnste.!: 

oia, 
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En este caso no se aplicará 8anoi6n a los ascendientes o ..; 

descendientes, c6nyuge o hermanos del responoable del homicidio. 

Continuando con las causas de lao exclll!aa absolutorias, d!

romoe que el articulo 333 en su Primera Parte, declara impune el 

aborto causado s6lo por imprudencia do la mujer embaraznda ••• 

Asi el artículo )15 del C6digo Punitivo, nos refiere quo 

aliando el valor do lo robado no pase de diez veces el salario, -

sea restituido por el infractor ospontáneamsito y pague 6ste ~

dos los danos y perjuicios, antes de quo la autoridad tome cone

cimiento del delito, no so impondrá sanoi6n alguna, si no ee ha 

ejecutado el robo por medio de la violencia. 

En éste caso, el agente activo se arrepiente de la conducta 

ilícita ejecutada y devuelve no s6lo lo robado sino que paga -

además los dal'ioe y perjuicios causados, antes de que la autor! -

dad tome conocimiento de su conduota, 

Consideramos que en el delito de Ataques a las VÍIUI de Com~ 

nioaci6n, previsto en la fraoci6n I del articulo 171 del C6digo 

Penal, no se presenta ninguna excusa absolutoria o oausa de e!--

01us16n de la pena. 
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CONCLUSION:ES 

l, Es hasta el C6digo Penal de fecha 14 de agosto de -

1931, Vigente actualmente, donde se comienzo.' a regular el TÍt.!! 

lo Quinto "Delitos en !.!a te ria de V!ns de Cornunicaci6n y de 

Correspondencia", Capítulo I "A taques a las VÍae de Comunic! -

ci6n y Violaci6n de Correspondencia", o.si como el articulo 171. 

2. Consideramos acertado el Proyecto de Reformas de 

1942 al C6digo Penal para el Distrito Federal y Territorios 

Federales de 1931, pues establece un límite on el quo se deben 

realizar lae violaciones al Reglamento de Tré.neito, al igual -

que fija el nW.ero de violaciones al citado Ordenamiento, 

3, En el Anteproyecto do C6digo Penal de 1949, encoa -

tramos el delito de Ataques a las Vías de Comunicación, previa 

to en la fracción I del artículo 171, se fija un límite en el 

que se deben cometer las violaciones al reglamento de tránsito, 

el que nos parece excesivo ya que da lugar a que en eee tiempo 

se realicen varias infracciones, observando una pluralidad do 

conductas indefinidas. 

4. Encontramos en el Anteproyecto de C6di.go Penal do -

1958, que eo puede privar temporalmente del pe:rmiso de cond~-

cir vehíoulos, a todo conductor que corneta ~ate ilícito, hasta 

por un ano, sanci6n que nos parece severa, pero qu!al impone,t

la esperamos o,ue ese sujeto ya no siga cometiendo ilícitos y -

primordialmente el previsto en el articulo 171 fracción I del 

Código Penal en vi¡ior, 
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5, Estimamos el Proyecto de C6digo _Penal Tipo de 1963, 

en el que seilala el tiempo <l.e un a!lo en el que se deben real1-

zar le.a violaciones al Reglamento de Tránsito, es aceptable -

porque de esa manera d isminu.iría el número de violaciones al -

mencionado reglamento y con ello la marcha aacendente de loa -

delitos cometidos con motivo del tránsito de vehículos. 

6. El hombre ea por naturaleza un ser social, desde 

que nace hasta que muere y el cumplimiento de le.o normas son -

ind ispenaablea para mantener la armonía entre todos loa indiv1 

duoa, 

7, El Estado desde el ámbito del derecho en au rama p~ 

nal, establece la tipificación do delitos, y aaí consideramos 

delictiva toda conducta que encuadre on cualquiera de loa s~ -

puestos previstos por el c6digo ponal, y la persona que lo c~

meta deberá ser sancionada de acuerdo con lo previsto por el 

Ordenaniento Represivo, cuya misi6n consiate en salvaguardar -

el bienestar sccial, 

6,- La Sociología Criminal, eotudia al delito consid~-

rándolo como un acto que cometen los seres humr.nos sujetos a -

le.a influencias de la relación de convivencia, 

9. La vid.a urbana ofr·ece facilidad para que los condu.!! 

toras no cumplan con las disposiciones al Reglamento de Tráns! 

to y básiclllllen~e en lo que ae refiere a exoeso de velocidad, -
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porque hay más oportunidad para permanecer en el :inonimato. 

10. La eatructura del delito en estudio permite wicame!! 

te como forma de conr;ucta la acci6n ya qua solamente se puede -

realizar el delito en estUdio, por un movimiento corporal o por 

una actividad, 

11. El delito contemplado en la fracc16n I del artículo 

171 del Código Punitivo, en orden a la conducta es de aoci6n y 

plurisubsistente, 

12.- En el presente delito no se puede presentar ninguna 

de las hipótesis de ausenoia de conducta en el delito de ref~ -

renoia. 

1), Habrá tipicidad, cuando la conducta realizada por el 

agente se conforma al contenido del artículo 171 f'racoión I del 

C6d igo Penal, 

14. En el delito a estudio no cabe ninguna de las causas 

de justificac16n. 

16. Debe existir por parte del sujeto activo, la capac!

dad de ;;atender y de querer, pues de lo contrario nos encontra

ríamos frente a una causa de inimputabilidad, 

16, Siendo el delito de Ataques a las Vfas de Co111unic! -

ci6n, previste en la fracción I del artículo 171 del Código Pe-
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ne.l, un delito culposo no paoa por ls fase in~crne. y externa, y~ 

que los delitos culposos se caracterizan porque eJl.elloa la vol\11! 

tad no se dirige a la producoi6n del hecho típico penal, sino -

únicamente a la realizac i6n de la conducta inicial. 

17.- Con al delito de referencia se puede·originar un co~ 

curso ideal heterogéneo de delitos, 
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