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INTRODUCCION 

Actualmente el avanzado crecimiento de la poblaci6n en 

nuestra metr6poli y los avances tecnoldgicos del vehrculo, tra~n e~ 

mo consecuencia alteraciones a la vida social de la misma. 

El automóvil, en la época actual y con el paso del tiempo 

ha venido a ser un instrumento de utilizaci6n cotidiana en diferen

tes actividades, tales como el transporte de pasajeros, y de artíc~ 

los diversos, pero a su vez trae como consecuencia problemas de co~ 

taminacidn ambiental, y la comisi6n de delitos tales como daños a -

la propiedad, lesiones, homicidios y ataques a las vras de comunic~ 

cidn, lo cual es producto de la sobrepoblaci6n que existe y la in-

conciencia de los conductores. 

El tema central del presente trabajo consiste en el estu

dio del delito de ataques a 1as vías de comunicacidn, que es produ~ 

to del tr~ sito de veh!culos, mismo que se encuentra tipificado en

e! art!culo 171 del Cddigo Penal del fuero comlln. 

Consideramos que la importancia del an~lisis de este te-

ma, radica primordialmente en el constante aumento de accidentes -

ocasionados por tránsito de vehículos, producidos por conductores -

que se encuentran en estado de ebriedad y la mala reqlamentacidn -

Cf\le existe de este delito en la Ley sustantiva Penal, ya que no se

adecaa a la realidad social que se vive en el Distrito Federal. 
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!, EVOLUCIÓN DEL VEHÍCULO EN EL MUNDO 

Para iniciar el desarrollo del presente trabajo, analiza

remos las diferentes etapas por las que ha pasado el veh!cul? de m~ 

tor durante el transcurso del tiempo. 

a). EL VEHICULO RUDIMENTARIO 

Científicamente ha sido imposible asentar una base sdlida 

en cuanto a la aparición del carro, lo cual, posteriormente se pre-

senta a la par con la evoluci6n da la humanidad. 

Por tales motivos llegamos a pensar que inicialmente se -

conocid ~ la RUEDA, pero hasta la fecha no se sabe ciertamente, - -

cuando aparece el autorndvil, lo que podemos mencionar es que " ••• Las 

primeras ruedas fueron naturales, macizas y formaban un cuerpo tlni

co con el eje, a las ruedas se les añadirían radios posteriormente, 

cuando se aprende a trabajar los metales. Entonces el c~rculo se -

fabricará por separado, bien por fusión, bien par percusi6n; el eje 

fijo, estar~ compuesto en su parte puntal de una espiga para el cu-

bo, que girando sobre la espiga y la porción central de la rueda, -

se unir~ al extremo de ésta, con palos de igual longitud, llamados

radios. nl 

Con este hecho se revoluciona la vida cotidiana de las s2 

ciedades de aqu~l entonces, ya que empezaron a crear cajones o ese~ 

leras de carro para llevar arrastrando cosas de gran peso, mismas-

l. VERGARA, "Historia del Auto". Edt. La sargente. Italia 1960, 
p~q.9. 
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que se conectan con el nombre de narrias. 

Algunos estudiosos señalan que el carro data desde hace -

6000 años, otros de 3500 años, pero del que se tienen noticias por-· 

vez primera, es de1 carro primitivo, que a raz6n de los líneamien-

tos de los descubrimientos, que se han llevado a cabo, cuenta la 

historia, que se han hallado en las excavaciones de Mesopotamia, 

muestras de carro de cuatro ruedas que est~n fechadas de 3000-2500-

años A.C. 

Desde luego que en el transcurso de la historia los ca- -

rros fueron evolucionando por las innovaciones que aplicaba cada 

tribu, pueblos y ciudades en sus respectivos lugares de origen. S~ 

hemos con seguridad, conforme a los testimonios arqueol6gicos que -

•LOs asirios poseían carros reales y de guerra construidos con ri-

cos materiales; tambi~n los egipcios, aunque éstos fueron m.cts vari~ 

dos, se han encontrado muestras de carro que eran muy pesados y que 

seguramente eran movidos por bueyes, caballos y obvio por escla~s. 112 

De esta manera comprendemos que los primeros carros que -

aparecieron se destinaban para el uso del campo inicialmente; poste 

riormente se fueron innovando y conforme pasaba el tiempo el carro-

era cada vez más tttil, ya que se destin6 para el transporte de pas~ 

jeras, pero donde tuvo gran trascendencia fue en las guerras que se 

desataban en aquellas ~pocas, de esta manera el carro fue adquirie~ 

do' mayor utilidad y por ello el interés de cada ciudad de inyectar-

2. Ib!dem, p.1g. 10. 
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le su toque en el acabado haciéndolo de esta manera más singulares-

ya que cada vez-eran m~s lujosos, elegantes y distinguidos. Uno de 

los países que destacó precisamente por la creaci6n de tan elegan--

tes carros fue Italia, precursor de la industria en la innovación -

del carro: despu~s fuá Francia, Inglaterra, quienes ya utilizaban -

el carro como medio de transporte, al igual que en otras ~reas como 

en la agricultura, en la industria, etc. 

"En 1625 se pusieron en servicio las primeras 20 carrozas, 

destinadas al pt1blico, las cuales se dedicaban a hacer todo un rec2 

rrido por las diferentes posadas de Londres.• 3 

Hasta aqut, enmarcaríamos al vehículo rudimentario, ya --

que hasta este momento cobra su auge por los muebles elaborados ca-

da vez más c6modos y desde luego, tirados por animales como caba- -

llos, bueyes o mulas (traccidn animal). A partir de aqu!, el hom--

bre va a buscar una nueva forma de traccidn, dando inicio a las in-

vestigaciones para crear una máquina productora de energía, llegan-

do as! a las máquinas de vapor. 

b) • EL VEHXCULO DE MOTOR DE VAPOR 

Muchos fueron los personajes que buscaron una forma de --

crear un artefacto que produciera energía. 

•Por lo demás, la fuerza de vapor, es conocida desde los-

mismos principios de la ciencia. Las primeras noticias datan del -

3. Escamilla Serrano, Rafael. 11 Enciclopedia práctica del automd
vil. ~ Edt. Aran Tomo I. España 1985. pág. 57. 
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siglo r.I a.c., ya entonces el famoso sabio matemá'.tico y f!sico grie

qo Herdn de Alejandr!a hablan de la Eleopi1a de bola de Eol.o. 114 

Este aparato que producía fuerza de vapor, se presume ya

era conocido en la antigUedad por los egipcios, ~ero tambi~n se -

tiene conocimiento que los griegos y romanos lo utilizaban para su

diversi6n. 

Como podemos apreciar, en el transcurso del tiempo fueron 

varios los precursores los que trataron de idear el artefacto que -

pudiera ser utilizado como una fuerza motriz, para los inventores -

como son John Williams y el Marquez de Worcester, hasta el mismo -

Isaac Newton, durante el per!odo comprendido en el siglo XVIII, en

intereses comunes trataron de idear un componente que funcionara -

con la 11nica fuerza de vapor. 

Sin embargo, la historia narra qua el ingl~s Tomas Savery 

tuvo una visidn clara y dtil de cómo aprovechar la fuerza de vapor, 

ya que "ª •• en 1698 cuando construyó la primera ~quina de vapor que 

se hizo seguir para achicar agua del interior de las minas, fué la

primera máquina que por fin, tenía un uso practico y donde efectiv~ 

mente se lograba aprovechar la fuerza motriz de vapor." 5 

Es claro que aquí ya teníamos una ~quina de vapor que t~ 

nta un uso Otil y que si bien no tuvo la utilidad esperada, si dej6 

las bases para la creación de una máquina con mayor eficacia y que

dejar::ía los cimientos para que posteriormente Tomas Newcarnen, paten. 

4. Ib1dem, pág. 23. 
5ª Miguel de castro, Vicente y otros- "'Historia del Automóvi1 11

• 

Edt. Ediciones CEACSA. Barcelona, España 1967. pfgs. 32-33. 
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tara su máquina de vapor, misma que Jos~ Cugnot utilizar!a más tar

de en su carromato, como motor, as! también 10 haría James Watt en

su m4quina de doble efecto, la cuaL por ende serta una m~quina de -

mejores resultados, con mayores rendimientos debido a su doble efeE 

to y quien redujo de una manera considerable la cantidad de.agua -

que gastaba la máquina de Newcomen. 

wwatt inventarra la m4quina de doble efecto. El vapor, -

después de accionar el émbolo, pasara a una c.1mara donde se volverá 

a convertir en agua, para pasar de nuevo a la caldera y convertirse 

en vapor. " 6 

Con este nuevo sistema, 1a m4quina aumenta su rendimiento 

extraordinariamente, la cual trae-consi90 que trabaje independient~ 

mente, adem4s de que no agotaba el agua como ocurrta con la m~quina 

de Newcomen, usada por Cugnot. Con la fusi6n de conocimientos de -

la m4quina de vapor que ten!a Tomas Newcomen y con la aplicación de 

sus conocimientos, Jos~ Cugnot, crea el carromato, lo cual dió como 

resultado el nacimiento al primer veh!culo en la historia que fun-

cionaba por la fuerza de vapor. 

Por otro lado nos referiremos a la gran colaboraci~n de -

James Watt, ya que con la creación de su ~quina de vapor de doble

efecto la cual tenLa un mayor rendimiento, fué la base para que Ri

cardo Trevithick construyera su máquina de vapor, haciéndola más r~ 

ducida y con mayores resultados. 

"El nuevo locomóvil de Travithick se lanza a un viaje, t~ 

6. Ibídem, p4q .. 35., 
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talmente in~dito, tomando como itinerario desde Leather Lane a Pad

dintonq, desde Islintong y su regreso; el recorrido del automdvil -

de 1803 recorri6 un total de 160 km. es decir, lo que los ingleses

contaron y aan cuentan como 100 millas, lo que resultabn extraordi

nario." 7 

De esta manera Trevithick es el. primero en la historia --

que puso a funcionar un autom6vil, mismo que fue denominado locom6-

vil, sin embargo y debido a su gran peso y a la escasez de caminos

adecuados para que pudiera desplazarse libremente, éste originaba -

grandes a~ascamientos en los caminos y averías en su estructura, lo 

que hizo pensar a Ricardo Trevithick en la creacidn de un camino e~ 

pecial para que pudiera transitar libremente su autom6vil. 

~Trevithick idea las v!as de trgnsito y el 13 de febrero

de 1804, después de haber preparado Wl tendido de 14.5 kil6metros,-

carg6 una de sus m.:lquinas con ruedas que ~rrastraban a su vez cinco 

vagones cargados con un total de 10 toneladas de hierro y 70 hom- -

bres y en poco más de 4 horas realiz6 este recorrido ... a 

As! Ricardo Trevithick es reconocido como el padre de la-

locomotora, ocupando un lugar en la historia del automovilismo. 

e). EL VEHICULO DE MOTOR DE EXPLOSION 

Al igual que el vehículo de vapor, ~ste también tiene va

rios precursores, que en conjunto lograron darle vida al autom6vil-

7. Ibidem, pág. 46. 
B. Ibidem, pág. 16. 
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que funcionase mediante un motor de explosión. 

Uno de los primeros hombres que tuvo gran importancia en

este invento fue Eugenio Barzanti quien en compañ!a de Carlos Feli

ce Hatteucci idearon un motor que contara con Wl mecanismo que per-

mitiera la entrada del gas nuevo y la salida del mismo gas consumi

do. 

"El nuevo motor constaba de dos cilindros contrapuestos -

con la cámara de cxplosidn en el centro, es decir, un motor que - -

bien puede considerarse como el precursor del que después se har!.a

famoso motor de ~mbolos opuestos Junkers.• 9 

Con este nuevo sistema Barsanti trataba de suavizar los -

efectos de la explosi6n. De esta forma Barsani y Matteucci dejan -

las bases del motor de explosidn y sobre el cual trabajarían los -

nuevos inventores tales cc:::qo Juan José Esteban ~noir, Nicolc1s Agu.f!. 

to Otto y muchos más que con sus conocimientos creaban sus propios

motores, h~ciéndolos cada vez mc1s perfectos. Entre ellos menciona

remos a Nicolás 'Agusto otto por su gran aportacidn al motor de ex-

plosidn. 

•otto se di6 cuenta de la importancia de este descubrí- -

miento. Por de pronto lo fundamental era conseguir un sistema para 

comprimir, antes ~e producir la chispa, el gas que habra de llenar

la cámara. Esto fue lo que le indujo a pensar, para que el motor -

pudiera funcionar correctamente necesitaba, en primer lugar, un - -

9. Ibídem, p.iq. 68. 
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tiempo dedicado a la entrada de gas en el interior de la c~mara; --

otro tiempo para que se efectuara la compresi6n del mismo; a conti-

nuacidn otro nuevo tiempo durante el cual saltara la chispa y se -

produjera el trabajo¡ finalmente el rtltimo tiempa que consistiera -

en el escape o evacuación de gas quemado. Teóricamente Otto acaba

ba de inventar el motor de cuatro tiempos. 1110 

De esta manera nos damos cuenta de que Otto perfeccionó -

el sistema ideado por Barsani, haciéndolo m~s potente en la cornbus-

tiOn, superando de esta manera el funcionamiento en el ciclo de cu~ 

tro tiempos aplicado a sus motores, esto hizo que la historia le -

atribuyera •crcLO DE OTTO" y no por que realmente fuera el inventor, 

con ello los motores contaban con m~s potencia y un mayor rendimie!!. 

to, por lo cual atto pasa a ocupar un.lugar en la historia del aut~ 

móvil. 

Hasta aqu! el motor de explosi~n ya se encuentra f!sica-

mente, aunque no perfecto, y los siguientes precursores lo t1nico --

que les corresponde hacer es perfeccionar esta máquina hasta lograr 

el objetivo. Este personaje es Tedfilo Daimler, alemán nacido en -

Schorndorf 1834, quien había constru!do motores con buenos result~ 

dos, pero su inquietud era la fabricacidn de un nuevo motor que fu~ 

ra más eficaz, de menor tamaño que loe motores que había fabricado. 

" ••• el mes de enero de 1884 se pone en contacto de nuevo con el fu!!. 

didor Kuvtz, esta vez para lograr un motor todavía más pequeño quo

los anteriores y del que esperaba obtener mejores resultados. Tie-

10. Ibídem, pág. 83. 
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ne las siguientes caracter!sticas: funcionará con gasolina y adem~s 

no tendrá el cilindro horizontal, como sus motores anteriores, sino 

que esta vez será vertical. De esta manera cre6 el tipo básico del 

motor para veh!culos. 1111 

Tedfilo Daimler, instald su nuevo motor a un carruaje de-

cuatro ruedas, su intención no era ni mucho menos que aquel carrua

je fuera arrastrado por ninguna tracción animal, contrariamente.a -

la forma co~o había sido construido, sino que esta vez se harían 

las cosas distintas, puesto que ser!a un avance en la tecnología 

del autom6vil, al usar las cuatro ruedas y un motor de explosión. -

Finalmente y para " ••. el otoño de 1886 qued6 listo el primer auto~ 

vil de Daimler que venía a ser el primer autom6vil del mundo." 12 

El autom6vil ha encontrado por fin, después de más de un

siglo, su verdadero perfil y con ello Daimler viene a ocupar un lu

gar en la historia y es considerado por ésta como el padre del aut2 

mOvil. 

A partir de este momento, otros precursores nacen, los -

cuales fabrican sus propios autom6viles y quienes aportan sus técn! 

cas y a su vez lo irán perfeccionando hasta lograr hacer del autom~ 

vil un verdadero artefacto de lujo y elegante, con ello crea una -

gran industria a nivel mundial. 

d) EL VEHICULO DE MOTOR ELECTRICO 

En cuanto a la historia del vehículO con motor eléctrico-

11. EScamilla Serrano. Op, ~it., ~Ag. 1S 
12. Ibídem, pag. lb .. 
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es muy breve, pues ya existían para ese entonces los autom6viles 

del vapor y de explosión, sin embargo, no falt6 quien ideara una 

nueva técnica, consistente en generar energía y poder aplicarla a!-

funcionamiento de un vehículo. Gast6n Plante fué quien inventó el-

acumulador electrónico, sin embargo,, nos dice la historia que fué -

11Camilo Faure quien en 1880 introdujo algunos perfeccionamientos en 

el acumulador de Gast6n y lo montó de modo que pudiera aplicarse a

cualquier tipo de carruaje."13 

Otros muchos precursores dieron su aportación, tal es el

caso del ingeniero Trouv~ quien en 1881 construyó un triciclo que -

contaba con dos motores electrónicos que alimentaban una batería de 

acumuladores. El vehículo de motor el6ctrico se perfeccionó para -

el año de 1899 y logró alcanzar la velocidad rncj,xima de 100 kil6me-

tros por hora. Sin embargo a'1n no podía competir con los de gasol.!_ 

na, ya que sus acumuladores eran muy pesados y ocasionaban m~s des

gaste en la energía de sus baterías, causando en ellas un agotamie~ 

to rápido. 

Los vehículos de motor eléctrico no tuvieron mucho ~xito, 

lo que hizo que desaparecieran y sus acumuladores fueran empleados-

para otros usos. Con esto las bases quedaron asentadas y una nueva 

técnica hab!a surgido y que hoy en d!a después de un siglo aproxim~ 

damente no se ha podido desarrollar, pero si fijaran su intcr~s en

el desarrollo y perfeccionamidnto de esta técnica, los frutos s~l--

drían a relucir, principalmente en las ciudades en donde hay enor--

~-~ 
13. I.bidem, pág. 18. 
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mes índices de contaminacidn del medio ambiente, ya que si los -

vehículos que circulan a diario por las calles de esta ciudad fue-

ran automóviles eléctricos, otra cosa sería y orra aire se respira

r:ia. 

JI, ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL VEHÍCULO EN EUROPA 

a) FRANCIA 

Segan nos narra la historia, fu6 Francia, e1 lugar donde

se did la primera noticia de un vehículo que funcionaba a través de 

una fuerza distinta a la animal o humana, siendo la fuerza que ori

ginaba la presión de vapor. Este acontecimiento ocurre en París -

Francia en 1769, por obra del militar e ingeniero leonés, NicoHls -

Cugnot, se trata del vehículo denominado Cabriot y se componía de -

una tosca caldera con un pucherdn anterior, transportado por una -

rueda motriz, en la parte delantera del vehículo había un mecanismo 

de guía y ;l volante con un eje, la parte posterior se componía de

dos ruedas de sostén: pod!a alcanzar una velocidad moderada de 9.5-

kms/hora. El vehículo de Cugnot no tuvo mucha trascendencia ya que 

al cuarto de hora de funcionar, se terminaba rápidamente la presi6n 

de la caldera y habría que alimentar el fuego para que nuevamente -

se iniciara la condensación y además era muy poco manejable debido

ª eu sistema de guía. Sin embargo Cugnot deja las bases para que -

otros precursores utilizaran sus métodos y sus t~cnicas para la - -

construcci6n de un vehículo que fuera cada vez mejor. Posteriorme~ 

te en 1832 John Christian Oietz construyó un remolque que denomin6 
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"REMOLQUE DIETZ", que arrastraba varios vagones, sin embargo aquí -

no termina todo, ya que el inter~s y el entusiasmo de los franceses 

por no quedarse atrás en el avance de la tccnolÓg!a del vehículo en 

comparación con otros países, lo cual tiene como consecuencia que -

contin~e desarrollando sus técnicas, entre otros muchos tenemos a: 

"León Serpollet, ingeniero franc~s (1859-1907), construy6 

en colaboración un vehículo con caldera de serpollet se componía de 

una especie de serpentina o tubo que giraba muchas veces sobre sí -

mismo, formando con cañerías especiales de níquel de secci6n elípti 

ca, recorr ~das por el agua y rodeadas de los gases de la combusti6n, 

en las que la vaporización se producía inmediatamente. 1114 

En cuanto al primer motor de combustión interna su crea--

dor fue el ingeniero francds Juan Jos~ Esteban Lenoir en 1860, al -

cual aplicaba gas de alumbrado como combustible. Dos años despu~s, 

su colega y compatriota Alphonsc Beau de Rochas, estableció los - -

principios del motor cíclico de cuatro tiempos. Con el perfeccion~ 

miento del motor, surgen los primeros veh!culos franceses y co~ 

ello se crean una gran industria automotriz, habiendo destacado en

esta área Francia, quien luchó por no quedarse atrás en su tecnolo-

g~a con relación a otros países europeos, en especial Inglaterra. 

b) INGLATERRA 

Es Inglaterra considerada la cuna de grandes acontecimie~ 

tos en el correr de la historia, debido a su riqueza de comercian--

14.. L6pez Corteza, Pedro y otros. "Nueva Enciclopedia Temática". 
Edit. Cumbre, S. A. T. VI Méx. 1984, p&g. 404. 
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tes adinerados, flotas mercantes, su gran mercado y las materias -

primas como hierro y carbón procedentes de sus colonias en Améri .. ·.t
y Asia, lo cual trae como consecuencia el inició de la Revoluci6:~ -

Industrial, ya que todo ello di6 como origen a la conjugación y ~l

perfeccionarniento de técnicas referentes a la agricultura y a la iE 

dustria. 

Así, tenemos a Ricardo Trevithick quien con su talento -

cre6 una locomotora de vapor (1803)1 y construyó un tendido de rie

les de aproximadamente 14.S kil6metros sobre los cuales transita- -

rían sus locomotoras, habiendo realizado este recorrido a una velo

cidad de e kil6metros por hora en febrero de 1804. 

Con esta primer locomotora en la historia, Inglaterra se

hace notar en el mundo una vez mtis, asimismo crea un avance en la -

econom!a de Inglaterra. Por otro lado la t~cnica de Trevithick es

aplicada por otros inventores ingleses quienes ayudan también a la

econom!a e la misma, entre ellos tenemos a Isambard Kindom Brunel, 

quien habrta de utilizar la técnica de Trevithick para la construc

ción de sus barcos. 

''Isambard Kindom Bruncl se dedicaba a construir puentes -

ferroviarios, construy6 3 barcos de vapor de avanzada El Great Wes

tern que viajaba por el trasatlántico; el Great Britan el primer -

barco de hierro y el primero en usar hélice en el mar y por ültimo

el Great Eastern de una extensa longitud y con capacidad para 400 -

pasajeros, es decir más grande que el de Queen Elizabeth, el barco-

¡'.• 
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más grande de nuestros dtas. 1115 

De esta manera nos damos cuenta del gr~n avance tecnol6gi 

co con que cuenta Inglaterra, tanto a nivel ferroviario como naval, 

y con ello su aportaci6n en la historia del automovilismo, en cuan

to a que creó la locomotora. 

e} ITALIA 

La presencia de Italia no se hizo esperar en la industria 

del motor, as! en 1696 aparece el primer autom6vil verdaderamente -

eficaz, fabricado por Michell Landa en un proyecto de Martina y St~ 

ffenini. Aunque este país no destacó en la invención del vehículo, 

debido a su retraso, si aprovech6 la tecnolog~a automotriz, creando 

en 1897 la primera f.1brica de autos 11 La Isotta-Fraschini." y el 16-

de julio del mismo año, uno de los pioneros del automovilismo ita--

liano, el conde Biscaretti di Ruffia presenta el primer coche Fiat-

con motor horizontal de dos cilindros y tres marchas. Años más taE 

de se multiplican las fábricas italianas en Tur!n, Mil~n, Drescia y 

otras ciudades como Italia, Ceirano y Ansaldo. 

"La fábrica LANCIA naci6 en Tur!n en 1907 por iniciativa

de un c~lebre conductor que hab!a triunfado en muchas carreras, Vi

cenzo Lancia, y su camino fué muy importante que su nombre está en

tre las marcas italianas y mundiales m.1.s importantes." 16 

15. surchell, Samuel c. "La edad del Progreso". Edt. Time Life 
International E.U.A. 1973. Traducción por Bárcena Agust!n, 
p~g. 52. 

16. Escamilla Serr~no, Rafa~l. ~p. :it., ~~g.25. 
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Sus años de piloto permitieron a Lancia desarrollar su -

aficidn y sobresalir, tal es el caso de que en 1906 cn'compañía de

Fagolín forma la compañía Lancia con sede en Tur!n, así apareció el 

primer auto Lancia en 1907. Para 1908 se construy1 el modelo Alfa

con motor de 6 cilindros y 3.815 cm2 • La f4brica Lancia obtuvo - -

gran popularidad al exhibir sus modelos Gama 1909, Delta 1910, Epa! 

lon 1911 y Eta 1912, los cuales contaban con un motor de cuatro ci-

lindros resultando cada vez m.1s econdmicos. 

Posteriormente en 1914 los promotores del grupo Alfa se -

unen con NicolS:s Romero en sociedad, para constituir la nueva comp!!_ 

ñ!a Alfa-Romero y quienes construirán autom6viles m~s dinámicos, e~ 

modos y de una l~nea deportiva. 

Por otro lado, la f~brica italiana Torino (FIAT) nace el-

11 de julio de 1899 por iniciativa de Jiovanni Anquclli, quien para 

1905 fabrica el Fiat 100 H.P., un modelo de carreras de 4 cilindros. 

Desde su comienzo la Fiat desarrolld una intensa actividad deporti-

va, creando modelos con una m~quina potente y revolucionada, logra~ 

do destacar en los primeros lugares de las carreras automovil!sti-

cas. De esta manera Italia se hace notar en el mundo del automovi-

lismo por la construcci6n de sus unidades que contaban con una tec

nolog~a cada vez superior y por sus participaciones en las carreras 

de autos, llegando a ocupar de esta manera un lugar en la historia-

del Autom6vil. 

d) ALEMANIA 

Los alemanes destacaron enormemente en la historia del a~ 
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tomovilismo, ya que supieron perfeccionar los mecanismos de otros -

personajes y emplearon sus técnicas las cuales de una forma los hi

cieron destacar, entre ellos tene~os a Nicolás Augusto atto quien -

perfecciond el motor de Juan José Esteban Lenoir, y creó su motor -

que funcionaba sobre el principio de los cuatro tiempos. Asimismo-

tenemos a Te6filo Oaimler, este personaje trabajó mucho tiempo al -

lado de Otto, y quien perfecciond su motor, super~ndolo en todos -

los sentidos, tanto en eficacia, tamaño y potencia y el cual adaptó 

a un carruaje de cuatro ruedas obteniendo resultados satisfactorios, 

creando de esta manera el primer automóvil en la historia. 

Otro de los pilares de la construccidn del automóvil fue-

Carlos Benz, quien inicialmente aplicó su motor a un triciclo, y --

quien posteriormente montar!a su fábrica en Mannheim. 

"Si bien en el aspecto científico las investigaciones de-

Daimler y de Benz siguieron caminos paralelos hasta la muerte de 

Daimler y convergentes a partir de entonces hasta que llegaron a f~ 

sionarsc creando una de las empresas más importantes f~bricas de a~ 

tom6Viles del mundo, la Daimler-Benz. 1117 

Apreciándose que esta fábrica construy6 los mejores auto-

móviles alemanes y los cuales eran los m:!ls cotizados por su poten--

cia, calidad y elegancia, que hoy en d!a son conocidos mundialmente 

bajo el nombre de una nueva marca, "Merceds-Benz. 11 

17. Miguel de Castro, Vic~nte. Op. Cit, 1 pft~. 120. 
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111. EL VEHfCULO EN M~XICO 

a) EL VEHICULO EN EL MEXICO PREHISPANICO 

Los primeros hombres que llegaron a tierras americanas 

proced!an del continente 1\.si~tico, cruzando el estrecho de nering,

segan cuenta la historia que estos primeros hombres se dedicaban a

la recolecci6n, caza y tallaban huesos para fabricar sus armas, pe

ro adn no conocían la rueda. 

Para poder asentar la aparicidn de la rueda en tierras -

americanas, nos auxiliaremos a lo asentado por los investigadores -

Gonz41ez Blackaller y Guevara Ram!rez en su obra Historia de H~xi

co, en donde marcan las diferentes etapas de los primeros hombres -

americanos, en base a los acontecimientos culturales, para quedar -

de la siguiente manera: 

"l. Horizonte Prchist6rico. (11 000 .a 5000 años a.c.). -

Diez mil años antes de Cristo, nuestro pa!s ya se encontraba habit~ 

do por cazadores ndmadas. Tal afirmaci6n se desprende de la infin! 

dad de-restos l~ticos correspondientes a ellos, encontrados por t~ 

do nuestro territorio (México}. 

2. Horizonte Arcaico. Entre los 5000 y los 1800 años a. 

C. vivieron los grupos que iniciaron la agricultura y la cerámica,

levantaron pequeñas aldeas permanentes y tuvieron una incipiente o~ 

ganizaci6n social. 

3. Horizonte Preclásico. Entre 1800 y 100 años a.c. se

extendi6 por toda Mesoamérica desde la Huasteca hasta el Salvador.-
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·características de este horizonte: Agricultura, cerámica, cererno- -

nial religioso y esculturas de piedra. 

4. Horizonte Cl~sico. De 100 a. de J.C. a 850 o.e. ti~-

ne lugar el florecimiento de las sociedades urbanas, inici~ndose en 

Mesoam~rica las grandes civilizaciones teocr&ticas. Se logran tam-

bi~n importantes progresos tecnológicos: las figurillas de barro e~ 

pezaron a ser hechas en molde; se usaron rodillos para mover gran--

des pesos y se conocid la rueda (en P~nuco) aunque no su uso pr~cti, 

co¡ se elaboró cer.1mica para el comercio y f!ste se extendió por ca

si toda Mesoamf!rica, form.!indose los primeros grupos de mercaderes. 

s. Horizonte Postcl~sico. De 850 a 250 o.e. las socied~ 

des teocr~ticas se convierten en militaristas y junto con la meta-

lurqia, el arco, la flecha y aparecen las primeras fuentes hist6ri

cas de M~xico. 

6. Horizonte Hist6rico. De 1250 a 1521 D.J. las socied~ 

des militaristas como consecuencia de la conquista y tributaciones-

forman verdaderos Estados, que se desintegran al ser conquistados -

por los españoles."18 

De lo anterior, nos damos cuenta que en el Horizonte Cl~-

aico (100 A.C. ai 850 D.C.) es cuando ya se hace uso del rodillo e~ 

mo una forma de mover objetos de gran peso. Por lo que no se pudo-

hacer mayor uso de la rueda, ya que attn no se contaba con animales-

de tiro domesticados, y por otro lado el inter~s de las tribus por-

1 B. González Blackaller y Guevara Rarnírez. "Historia de México". 
Edt. Herrero, s. A. M~x. 1974, p&g. 14. 
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desarrollar nuevas estrategias militares fue lo que ocasionó que la 

rueda no tuviera mucha trascendencia. 

b). EL VEHICULO EN EL HEXICO COLONIAL 

En esta Gpoca o periodo, México s~ vió bastante benefici~ 

do con la llegada de los españoles, ya que éstos trajeron ganado v~ 

cuno, caballadas, carros de tiro, ayudaron en gran parte al desarr~ 

llo de la agricultura, la miner!a, industria y a la ganader!a. Sin 

embargo el transporte no se ve beneficiado, cuando menos en los pr! 

meros años. 

"Para trasladarse de un lugar a otro, los habitantes de -

la colonia utilizaron los coches y los caballos o las mulas y para-

la conducción de mercanc!as u otros objetos emplearon las mulas y -

los carros o carietas."19 

Tambi~n los burros fueron utilizados para el transporte,-

utilizadoF principalmente por los nativos de la Tenochtitl~n. Al -

igual con la llegada de los españoles se crearon caminos, ya que al 

principio de su llegada no hab:!a carreteras y anicamente exi"st~an a 

lo que hoy en día podrta entenderse como brechas o sendas, que 

encontraban principalmente en los alrededores de las ciudades. 

De esta manera y para el desarrollo de la Tenochtitlán·, -

se fueron creando nuevos caminos y carreteras, de las cuales, cua--

tro de estas carreteras sobresalen, debido a su importancia mercan-

19. Jiménez Moreno, Wigberto y otros. "Compendio de Historia de -
México" Edt. ECLALSA Constituci6n 18, Máx. 1966. Pág. 232. 
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te, siendo las siguientes: Veracruz-México por Jalapa y erizaba; -

Acapulco-México; México-Oaxaca-Guatemala y el llamado, tierra aden-

tro, que iba de México a Chihuahua, pasando por Durango y del que -

saltan ramales hacia Valladolid, Guadalajara y Monterrey. 

"S6lo al final de la colonia se inició la construcci6n de 

un buen camino carretero a Veracruz, que fue concluido en 1808. 1120 

De lo anterior, se aprecia que los primeros carros y ca--

rretas en el México colonial surgen con la llegada de los españole~ 

ast como la construcci6n de los primeros caminos, que se crean de -

acuerdo a su importancia mercante. De esta manera apreciamos que -

los nativos como colonos se desplazan sobre los carros que eran ti

rados por animales y de esta forma se empieza a ver una actividad -

de tipo mercante cada vez mayor debido a que ya se cuenta con un m~ 

dio de transporte y nuevas v!as de comunicación. Hasta aqu! con- -

cluimos con lo referente a1 MSxico Colonial, donde pensamos que su-

principal aportación en lo referente al automóvil fu~ la entrada de 

carros de tiro. 

c). EL VEHICULO EN EL MEXICO INDEPENDIENTE 

Como consecuencia de la Independencia de México, 1810 se-

hizo notorio un retraso en todos los niveles, lo que ocasionó gran

des dificultades para el desarrollo propio de la nación. Sin ernba~ 

90 a pesar de las dificultades que hab!a, la industria no par6, - -

principalmente la textil, tambi6n en las comunicaciones el progreso 

20. Ibídem, pág. 233. 
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se hizo notorio, aunque muy pequeño, aumentó el ntlmero de caminos 

mejoró el servicio de diligencias. En el área ferroviaria también

se hizo notar, ya que en 1857 se contaba con BO kms. de v1a en el -

proyecto México-Veracruz. En 1849 se introduce el tel~grafo, lo- -

gr&ndose ae1 en el año de 1853 una comunicaci6n por este medio en--

tre México-Napaluca y México-Guanajuato, todos estos acontecimien-

tos se fueron presentando en los principios de la Independencía, --

cuando Ju4rez fung1a como presidente y se le reconoció la construc-

ci6n del ferrocarril que comunicaba al puerto de Veracruz con Méxi

co, al igual que otras v1as férreas que no llegaron a concluirse, -

por lo tanto carecen de importancia, pero si ayudaron a que cada --

vez se ampliara la red ferroviaria. 

"La construcción de una ampl1sima red ferroviaria fu~ el

mayor logro de los gobiernos de Diaz y Manuel González los 617 kil~ 

metros de vias férreas que el pa~s tenia en 1876 se acercaban a - -

25 000 en 19lo.•21 

nasta este momento, podrf.a decirse que en México no hab1a 

sido inventado ningdn vehiculo, pues en el período prehispánico, c~ 

mo lo hemos visto, no existía ningdn tipo de vehículo, en el Colo--

nial, los vehiculos que se conocían habían sido traídos por los es

pañoles, y lo mismo ocurre en el H~xico Independiente con el ferro

carril. La reportera Martha Figueroa en un articulo que publica, -

nos refiere lo siguiente: 

"1896. El norteamericano Alexander ayron Mohler, constr~ 

21. J:bidem pág. 443. 
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y·6 el primer automdvil en México: un buqgy de motor l.igero, carbur!:!_ 

dor y diversas v4lvulas inventadas por 41.• 22 

Por lo anterior, se puede apreciar como primer anteceden-

te en la historia del automovilismo nacional., este acontecimiento,

con lo cual se da por terminado el per.1'.odo independiente y como se

aprecia, &u principal aportacidn en la entrada del primer veh!culo

de motor. 

d) • EL VERXCULO EN EL MEXICO CONTEllPORANEO 

A principios del presente siglo, aproximadamente por el -

año de 1908 aparecen varios automóvil.ea en Mexico, los cuales eran

de procedencia europea principalmente de Francia. Asimismo para el 

año de 1912 ya se encontraban en el pata varias compañías que ven-

d.1'.an los automóviles traídos del extranjero completamente armados y 

listos para usar, entre otras compañ!as mencionaremos algunas, las-

cuales ocuparon las calles de Bucareli y calles aledañas: 

"La Benz Relámpago• la cual presentaba sus modelos Tou- -

ring de 30 H.P. y 7 asientos: Limousine de 20 H.P. 4 asientos. 

"La Compañia Mexicana de Veh!culos El~ctricos." ubicada -

en la 4a. calle de Humboldt n11mero 44 en M~xico Distrito Federal, -

presentando su modelo Cadillac 1913 con un costo de $ 6 000.00 pe--

sos 

"La Renault Freres", ubicada en las calles de Avenida Ju! 

22. Revista de Revistas, Semanario de EXcelsior No. 4055, publica
do el 16-0ct-1987, p4q. 18. 
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rez nfimero 89 y 91, presentando su modelo 8-9, 1911 con carrocer!a, 

tres asientos, equipado con toldo, cristal al frente, faros, con un 

costo de $ 3 200.00 pesos. 

"La Fiat•, ubicada en las calles de avenida Juárez y ca-

lle Anelia, con su modelo TOrpedo 1911 con chasis Fiat, de 15-20 H. 

P. 

•auick• ubicado en la 4a. calle de las Artes rtd.mero 63. 

•La Packara•, ubicado en Bucareli y Nuevo Máxico con sus

modelos White de 4 y 6 cilindros, modelos Roadster y Torred. 

•La United States and Mexican Trusste Co. ubicada en BUC!:_ 

reli 4 y 6, presentando aus modelos Ford 4 cilindros, modelos Rana

boat de 20 H.P.: Cou~ Especial modelo 1912 con un costode"·$ 3 000.00 

pesos. 

Posteriormente se hacen adaptaciones a los camiones y ca

mionetas para el transporte de pasaje, sin que existiera todavía -

una ruta f~ja. Y para el año de 1914 ya hab!an problemas de trans

porte pllblico y de carácter laboral. 

Para el año de 1925 la Ford Motor Company establece en M! 

xico su primer armadora en donde se empiezan a construir los prime

ros autom6viles con piezas y partes construidas en el extranjero. 

•1.a capacidad de producci6n de autom6viies en el pals era 

entonces muy reducida. La misma planta armadora de Ford quedó ter

minada en 1932; sin embargo, ya en estos años se aprecia un aumento 
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de la demanda de automóviles en el pa!s. 1122 

Durante los años 1926 a 1947, las fábricas cnsarnbladoras-

operaron sin ningan problema o restriccidn por parte del gobierno,

sino al contrario, ya ,que en 1925 puso en marcha una serie de medi-

das tendientes a estimular el establecimiento de actividades de en-

samblaje de autom6viles en el interior del pa~s. Con esto, una 

oleada de inversionistas de la Industria Automotriz se instalaron -

en el pa!s con sus f~bricas de ensamblado entre ellas tenemos a las 

siguientes: 

"Durante la década de los treinta empezarían a proliferar 

las marcas y modelos. La General Motora se establecía en 1935, en-

samblando los modelos: Opel, Chevrolet, Pontiac, Oldsmobile, Buick-

y Cadillac. Fábricas Automex ensamblar!a modelos Plymouth y de so

to, as! como camiones oodge y Fargo; en 1938, los Studebaker, Nash

Y Willys. 1123 

Como vemos, los automóviles llegaron a M~xico completame~ 

te armados. Sin embargo el gobierno brindó el apoyo a esta indus--

tria para atraer capital extranjero, quienes se expandieron en todo 

el territorio nacional adquiriendo m~s fuerza, debido al bajo costo 

de la fuerza de trabajo y de las materias primas. Esto atrajo a 

nuevas empresas y para 1941 se instala en territorio nacional la e~ 

presa denominada Automotriz de M~xico, con sus carros de la marca -

Hudson y Renault; la International Harvester,de México en 1944: - -

22. Camarena Luhrs, Margarita. "La Industria Automotriz en México". 
Instituto de Investigaciones sociales. Edt. UNAM. Méx. 1981. 
p~g. 20. 

23. Ibidem, p~g. 21. 
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Equipos Automotrices en 1945: la Armadora Mexicana en 1945: Autom6-

viles Xnqleses en 1946, ensamblando auto~óviles Morris, M.G. 

"El ntlmero de fabricantes de automóviles creció a 18 a m~ 

diados de los años cincuenta y a 19 en 1953, de los cuales 12 eran

plantas armadoras y el total eran impartadoras de veh1culos, local! 

zándose 75 marcas diferentes y aproximadamente 1!7 modelos a la ve~ 

ta .. n24 

Entre otras empresas en los años cincuentas fueron: Die--

sel Nacional en 1951 que fabricó productos Fíat hasta 1959 y más 

tarde productos Renault y camiones DINA: Autos Packard en 19~1-

S~udebaker de México en 1953: Volkswagen Intcramericana en 19~4: I~ 

dustria Automotriz en 1955, y muchas más que llegaron a México. 

como consecuencia de la gran cantidad de empresas que 11~ 

garon a México, el gobierno tomó medidas a través del decreto pres! 

dencial en el año 1962, donde se desarrollarían una serie de trans-

formacio·1es en la industria, siendo éstos los siguientes puntos: 

"l. Desarrollar la industria automotr'iz como una activi-

dad manufacturera que integrase la industria de autopartes y estim~ 

lar el establecimiento de nuevas industrias conexas. 

2. Liberar la balanza de pagos del peso de las importa-

cienes de vehículos terminados, prohibi~ndolas y estableciendo un -

m1nimo de partes nacionales. Se impulsaría a la vez la exportación 

de autos y partes automotrices. De esta manera qued6 prohibida la-

24. Ibidem, pág. 23. 
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importación de motores y grupos armados para vehículos; se detall6-

en los programas de integraci6n que EOlicitaba cada f~brica, las -

partes que fabricar!a, imperativamente deber!a producir el motor; -

se fijó en un 60% el mínimo de integración de partes nacionales en

el costo de vehtculos. 

J. Promover la industrialización del pa!s a trav~s de -

los efectos de esta industria sobre otras actividades. 

4. Elevar los niveles de ingreso y empleos internos." 25 

Estas medidas fueron de gran protección estatal en la in

dustria automotriz y con ello gran cantidad de las empresas que op~ 

raba~ hasta entonces en Máxico, decidieron abandonar el mercado na

cional antes que incorporar las partes y componentes producidos en

el pa!s , cuyos precios y calidad t6cnica no correspond!an con las

especificaciones est~ndar, por lo que les significar!a costos m~s -

elevados. Con la pol!tica estatal de integraci6n de la industria -

del autom6vil y el congelamiento de precios, dieron lugar a que el

namero de plantas ensambladoras se redujera a 12, y las marcas pas~ 

ran a su vez de 74 a 24 en 19 62. 

sin embargo en 1963, otro nuevo decreto viene a complerne~ 

tar el anterior, donde se otorgan alicientes y estímulos fiscalca,

con el fin de que las empresas acataran el Decreto de Integraci6n.

De esta manera hubo el 50%, el 80\ y hasta el 100%, para las tari-

fas por importación de materiales, impuesto sobre ensamblaje y para 

25. Ibídem, p<!gs. 24-25. 
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los que importaban maquinaria y equipos respectivamente. 

Las exenciones de impuestos impulsaron el establecimiento 

de fabricantes de autom6viles en el país. 

"Las plantas autorizadas para producir automdviles fue- -

ron: Ford Motor Company, General Motors de México, Fábricas Auto--

Mex, Fábrica Nacional de Autom6viles (Borward), Vehículos Automoto

res Mexicanos (Ra.mbler, Jeep), Diesel Nacional (Renault) y Volkswa

gen de México." 26 

De lo anterior, podemos darnos cuenta de que el rtnico an-

tecedente del cual se tiene conocimiento, de la creaci6n de un aut~ 

mdvil en México, es el que nas narra la reportera Martha Figueroa,

en la Revista de Revistas de Excelsior, argumentando que en el año-

de 1896 el norteamericano Alexander Byron Mahler fué quien constru

yó el primer automóvil en México. 

Continuando con el estudio del presente punto, tenemos -

que a principios de siglo, los vehículos y las primeras ensamblado

ras eran de procedencia extranjera y con el decreto de 1962 se da -

un impulso de parte del gobierno a la industria nacional, esto atr~ 

jo el inter~s de industriales, trayendo como consecuencia la crea-

cidn de nuevas industrias. Entre otras destacan la Chrysler de Mé

xico, s. A., Nissan Mexicana, S.A., Trailers de Moii.terrey S. A., S_!. 

derO.rgica Nacional S. A., Mexicana de Autobuses s. A., Kenworth Me

xicana S.A. de c.v., F4brica Autocar Mexicana· S. A., Trailers del -

Norte S.A., Traimdvile de M~xico S.A. y las cuales año con año po--

26. Ibidem, pág. 25. 
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nen a la venta sus productos al mercado, creando diferentes marcas 

de autom6viles, por ejemplo la Ford Motor Company fabrica: el To-

paz, Aeroestar, Cougar, Explorer, Fairmont, Guía, Grand Marquiz, -

LTO, etc~tera. 

La Volkswagen de M~xico, S. A. favrica el Sedan, Golf, -

Jetta, Passat, etcétera. La Nissan Mexicana, S. A. fabrica el Sa

kura, Samurai, Alliance, Tsuru, aoozx, etcétera y así cada una de 

estas e~presas fabrica diversas marcas de autorn6viles, lo cual 

crae como consecuencia el aumento incontrolable del nGmero de 

vehículos que circulan por los caminos nacionales, no as!, el cre

cimiento de calles y carreteras, ya que su crecimiento es muy len

to, creándose de esta manera problemas de carácter social. 

Tenemos como problemas de carácter social, principalmente 

los daños que se originan por el alto índice de vehículos que se -

encuentran en circulaci6n; por otro lado tenemos el gran ndmero de 

personas que suelen conducir en estada de ebriedad sus autom6viles, 

lo cual provoca que las conductas invadan el ~mbito del Derecho P~ 

nala 
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!, LEGISLAC!ON DEL DELITO DE ATAQUES A LAS VIAS 
DE COMUNICACION 

Toda vez que hemos visto la evolución que ha tenido el v~ 

h1culo, y una vez que dej ·mos asentado el problema de la sobrepo-

blaci6n vehicular existente en México, y por estar ligado directa-

mente el autom6vil al delito de ataques a las v!as de comunicaci6n, 

pasemos a estudiar la evoluci6n de la reglamentaci6n que se ha ido-

dando en los diversos C6digos Penales, para posteriormente, estu- -

diar los conceptos necesarios para entender este delito. 

a). CODIGOS PENALES 

Hasta el año de 1857 no existen bases fundamentales de un 

Derecho Penal propiamente mexicano, estando el régimen de represi6n 

caracteri~ado por una verdadera anarqu!a en cuanto a las disposici~ 

nes de fon~~. pues la mayor parte de las dictadas se refieren al -

procedimiento y a la jurisdicci6n para activar los procesos y hacer 

m~s efectivas las penas ante el creciente aumento de la criminal!--

dad. Es en este año cuando los constituyentes establecen en forma-

sistem~tica las bases del Derecho Penal Mexicano, y que son amplia-

das en las leyes del 4 de diciembre de 1860 y el 14 de diciembre de 

1864. 

Con frecuencia los encargados del Ministerio de Justicia

Y aQn la misma suprema Corte de Justicia en sus informes sobre el -

Estado de la administraci6n de justicia, se quejan de lo inadecuado 

de las leyes penales, y pugnan por la formaci6n de cddigos, prefe--
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rentemente el penal, en que se contemplen y clasifiquen los delitos 

y las penas. G6mez Farias calificaba que era una em?resa muy dift

cil, pero también afirmaba que era necesario afrontarla, darle pri~ 

cipio, aOn cuando correspandiera a su plena realización de un futu-

ro. 

l. CODXGO PENAL DE 1871 

Al vencerse la intervención francesa, el presidente Juá-

r~z al ocupar la capital óe la Repüblica en 1867 y al iniciar la o~ 

ganizacidñ de su gobierno, después de esa terrible lucha armada 11~ 

v6 al licenciado Antonio Harttnez de Castro a la secretaria de Jus

ticia e Instrucción POblica y a quien le tocar1a presidir la comi-

sidn encargada de formular el Código Penal. Esta comisión redacto

ra d.el proyecto de aquel código encontró una escuela ya perfectame!!. 

te caracterizada, que fundaba el derecho a castigar en la correspo}l 

dencia del bien y del mal con el mal, que fundaba el interés social 

de restablecer ese equilibrio ético siempre que fuera perturbado -

por un ataque a la colectividad; que veta en el delito una acción -

combinada de la libertad y de la inteligencia, y en la pena un me-

dio de ejemplaridad y de corrección, derivando de aquél concepto -

los diversos grados de culpabilidad y de este Gltimo la naturaleza

de las penas y que establecta la conclusión general de la proporci2 

nalidad de penas, con el roal causado: deduciendo de aquí los grados 

del delito y su diferente gravedad, pará obtener la medida de las -

penas. 
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En cuanto a la orientación que se di6 a este Código Penal 

de 1871 el autor Vera Eetañol opin6 al respecto: Cuando entre rios2 

tres se empren~i6 la formula~i6n de un c6digo penal, que respcndie

ra al sistema politice y a la forma da gobierno definitivamente con 

solidados en 1857, a la nueva concepción de la sociedad y de los d~ 

rechos del hombre. 

De esta manera, el Código Penal para el Distrito y Terri

torios Federales de 1871, señala en el libro cuarto, lo relativo a

las faltas, de cuarta clase, artículo 1151 se señalaba lo siguiente: 

"Artículo 1151. Ser:in castigados con multa de 2 a 15 pesos: 

l. El que por simple falta de precaución destruya o det~ 

riere el alambre, algltn poste, o cualquier aparato de telégrafo.º 

Por otro lado este código señala algunas reglas para las

que tienen la habitualidad de ingerir bebidas alcoh6licas. 

"Art. 923. Si el delincuente hubiere cometido en otra 

ocasión un delito grave hallándose ebrio, ser~ castigado con arres

to de cinco a once meses, y multa de 15 a 150 pesos. 

Art. 34 frac. Ja. Si el reo tiene h~bito de embriaaarse, 

o ha cometido antes o~ra infracción punible en estado de embriaguez, 

el nuevo delito que corneta durante ésta, será de culpa ••• " 

ce eso se desprende que el Código Penal de 1871 ya casti

gaba en forma estricta a las personas que hac1an escándalos en la -

v1a pG_blica, y a las personas que ten1'..an el hábito de ingerir beb! 

das embriagantes al cometer alguna otra infracción. 
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También se haca notar que en esta legislaci6n no se con-

templa todav!a el establecer un delito que sea motivado por los ve

hículos que exist!an, ya que por su progreso rudimentario no prese~ 

taban ningan peligro para la sociedad: por lo que se da preferencia 

a mantener la protección de los medios de comunicaci6n sobre cual-

quier otro medio. 

2. CODIGO PENAL DE 1929 

Los primeros gobiernos revolucionarios nombraron diversas 

comision~s encargadas de llevar a cabo la revisión de nuestros c6di 

gos anacrónicos, cuya senectud e insuficiencia se palpaban a diario, 

en la vida de los tribunales. 

Por lo que hace al derecho penal, la comisi6n designada -

en la ~poca del gobierno del licenciado Emilio Portes Gil, presidi

da por el licenciado José Almaraz, concluy6 a principios de septie~ 

bre de 1929, los proyectos del C6digo Penal para el Distrito y Te-

rritorios Federales y el código de Organizaci6n de Competcn~ia y -

Procedimientos en materia penal. 

Las ideas más importantes del c6digo de 1929 fueron ex- -

puestas por el licenciado Luis Chico Goerne, que era miembro de la

comisi6n y que las manifest6 en una serie de conferencias dictadas 

en febrero de 1929, dentro de las que destacan: que la nueva ley no 

era un molde preformado para encerrar a la vida mexicana, sino era

ésta la que hab1a sido convertida en norma; el c6digo de 1929 era -

referente al delincuente, porque a la comisi6n no le interesaban --
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los actos sino los hombres, ya que el delincuente es el tema cen- -

tral de la ciencia penal a partir del humanismo, pues desde cual- -

quier punto de vista ~e6rico, es la san~i6n sobre el criminal la --

Ctnica Otil, justa l' científica. 

Tan pronto como entraron en vigor las flamantes leyes se-

vi6 que era obra del gabinete, que no reflejaban las ideas expues--

tas por el licenciado Chico en sus conferencias, adoleciendo de gr~ 

ves omisiones, de contradicciones notorias, de errores doctrinarios. 

Con motivo de las dificultades de aplicación y adaptación de los -

nuevos ordenamientos, el Ejecutivo Federal por acuerdo•del 2 de ju

nio de 1930 consider6 conveniente proceder a la revisión de ellos,-

con el fin de que se estudiaran y propusieran las reformas indispeE 

sables. 

Por otro lado y continuando con el tema que nos atañe, eE 

centramos el primer antecedente en el Código Penal de 1929, este e~ 

digo consto! de XXI t1tulos, incluyendo el nelmero V un nuevo titulo

denominado: "Delitos contra la Seguridad de los Medies de Transpo~ 

te y Comunicación; ensu capitulo primero que trata de la inutiliza

ci6n y de la obstaculización de v1as de la comunicaci6n regulada en 

sus articulas 456 a 470. Lo que debe entenderse por camino pOblico; 

lo relativo a durmientes, rieles, clavos, tornillos o planchas de -

ferrocarril de uso pfiblico, lo relativo al rompimiento o separación 

de alambre de máquinas, aparatos transformadores, postes o aislado

res empleados en el servicio telegráfico, telefónico o de fuerza m~ 

triz: detener los vehiculos en camino püblico, impedir el paso de·-
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una locomotora y el descarrilamiento de éste o los vagones; la inc! 

neraci6n de un avidn, una embarcaciGn u otro vehículo; la interrup

ción de la comunicación telegráfica, telefónica, energ!a eléctrica, 

etc. 

Sin duda alguna, el avance de las comunicaciones en la --

apoca en que fu~ promulgado el Código Penal en ectudio, di6 lugar a 

que se regulara con mayor amplitud y precisi6n en materia de medios 

de transporte y comunicaciOn, adem~s de que dicho código señala ya

como delito el que se atente contra la seguridad de los medios de -

transporte·y los de comunicacidn, es aqu! donde apenas aparece una-

pequeña idea de lo que es la protección a la conducci~n de veh!cu-

los en general, pero sin hacer distinción aan sobre las faltas pel! 

grosas que puede cometer con su conducta el manejador. 

3. CODIGO PENAL DE l93l 

•Al ponerse en vigor el C6digo Penal de 1929, con sus le-

yes de procedimientos complementarias, se observaron serias dificui 

tades de aplicaci6n y se hicieron cr1ticas, tanto por la técnica -

del nuevo ordenamiento como por sus consecuencias materiales, sus -

defectos de funcionamiento y hasta sus errores de redacción. Estos 

convenientes fueron advertidos desde los primeros meses de la vige~ 

cía del c6digo en menci6n con tales caracteres de notoriedad que se 

hizo necesario emprender una revisión de acuerdo con las bases for

muladas por la Secretaría de Gobernaci6n.•1 

l. Instituto Nacional de Leyes Penales, Leyes Penales de M~xico, -
Tomo III, ~x. 1979. p4g. 241. 
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El anteproyecto del Código Penal para el Distrito y Terri 

torios Federales de 1930, fué el antecedente inmediato y directo -

del Código Penal de 1931. El titulo V de dicho anteproyecto repro

dujo e hizo suyo el sistema de su antecesor, es decir, el Código P~ 

nal de 1929, en materia de Medios de Comunicaci6n. A diferencia 

del anterior, el t!tulo V relativo a los medios y v!as de comunica

ción de dicho anteproyecto ahora viene comprendido en el libro II y 

no en el III como lo establec1a el Código Penal de 1929. 

Otra variante comprendida en dicho titulo, es aquella que 

señala el anteproyecto en el sentido para denominar a los delitos -

comprendidos en el titulo V como de ataques a l~s vías de comunica

ci6n, dejando de existir el término de delitos contra la Seguridad

de los medios de transporte y comunicación del Código Penal de 1929. 

El Código Penal de 1931, representa un intento en nuestra 

vida jur1dica para modificar las leyes dogm~ticas y casuísticas. El 

Código Pe:3l que fuera vigente, deber!a contener en su parte gene-

ral s6lo las imprescindibles disposiciones normativas de la a.cci6n

del juzgador, y en su parte especial una lista de los hechos estim~ 

dos como delictuosos, con sus penas correspondientes. 

Las riesgos creados para el bien jurtdico de la seguridad 

pdblica por el trSnsito de vehiculos de motor y el aumento progres! 

vo de estos peligros, no puedo pasar desapercibido para los juris-

tas. Los efectos dañosos causados por estos riesgos encontraron su 

cuna jur1dica en el derecho civil, dado que las normas de la respo~ 

sabilidad objetiva y de los seguros de daños atenuaron en parte los 



- 39 -

perjuicios sufridos por las victimas de los riesgos prevenientes de 

los veh1culos de r..otor; pero era un imperativo social acudir con ".JE 

gencia al derecho penal para prevenir a trav~s de nuevos tipos y 

sanciones de esta naturaleza, las conductas más peligrosas por su -

rudeza, y falta de conciencia c!vica de los conductores, que se pr~ 

sentar!an con frecuencia en la vida moderna. 

As1 surgi6 en el C6diqo Penal de 1931, en el libro II ti

tulo V, ~n su art1culo relativo a los ataques a lus v!as de comuni

caci6n, el artículo 171, que a la fecha de su promulqaci6n Cec!a: -

"A los que violaren dos o más veces los reglamentos o disposiciones 

sobre tránsito y circulaci6n de vehículos en los que se refiere a -

exceso de velocidad." 

La aparición del artículo 171 en este c6digo, tiene co~o

fin el de disminuir la cantidad de accidentes de tránsito que sur-

gen por la conducci6n de vehículos con exceso de velocidad y de es

ta forma garantizar la seguridad pablica. 

4. REFORMA DE 1942 AL ARTICULO 171 DEL CODIGO CIVIL 

En relaci6n al delito de q~e es mate=ia de estudio en cl

presente trabajo de investigaci6n, aprec1amos que en 1942 se modif! 

ca para quedar como sigue: 

"Art. 171. - Se impondrá prisi6n hasta de seis meses y -

multa hasta de cien pesos: 

A los que dentro del término de un año violaren por terc_!! 

ra vez los reglamentos o disposiciones sobre tr~nsitc y circulaci6n 
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de veh!culos en lo que se refiere a exceso de velocidad." 

Para poder distinguir la diferencia que existe entre la -

reforma antes mencionada y lo que establecía el texto del C6di90 P~ 

nal de 1931 en su art!culo 171 relativo al delito de ataques a las

vt.as de comunicaci6n, debemos de trasladarnos al texto mismo de es-

te articulo, que dec1a: 

"Art. 171.- se impondr~ prisi6n hasta de seis meses y -

multa hasta de cien pesos: 

A los que violaren dos o m~s veces los reglamentos o dis

posiciones sobre tr4nsito y circulacidn de veh!culos en los que se

refiere a exceso de velocidad. " 

Se puede apreciar en el texto del articulo 171 del c6digo 

del 31 que no fija ningQn plazo en cuanto a las infracciones al re

glamento de tránsito, por lo cual los legisladores de acuerdo a la-

equidad creen conveniente señalar el lapso de un año para tomar en

considerac~6n las violaciones cometidas. 

5. REFORMAS DE 1950 AL ARTICULO 171 DEL CODIGO PENAL 

Muy pronto se puso en relieve la ineficacia e insuficien

cia del proyecto de reforma de 1942 al código Penal para el Distri

to y Territorios Federales de 1931, en lo que concierne exclusiva-

mente al articulo 171, y para hacer frente a este creciente fen6me

no social, pues el aumento constante de la circulaci6n de vehículos 

y el desacierto del art~culo 171 hicieron patente la necesidad de -

su reforma. 
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Mediante el decreto del 29 de diciembre de 1950 se refor-

·ma el articulo y al cual se le agrega otra fracci6n más; cambia li

geramente el inicio de su redacción, constituyendo la fracción pri-

mera, y se introduce una fracción más, donde se establece un nuevo-

e inh4bil tipo para s~ncionar a los que conducen en estado de ebri~ 

dad o bajo el influjo de dro~as, enervantes; y con acierto se agre-

. g6 a las penas impunibles, segün el p~rrafo inicial de dicho art1c~ 

lo la suspensión y pérdida del derecho a usar la licencia para man~ 

jar. El precepto legal antes citado fué reformado de la siguiente-

manera. 

"Art. 171.- Se im~ondrán prisión hasta de seis meses, mui 

ta de cien pesos y suspensi6n o pérdida del derecho a usar licencia 

de manejar: 

x. Al que viole dos o mas veces los reglamentos o dispo

siciones sobre tr&nsito y circulación de vehículos en lo que se re-

fiere a exceso de velocidad. 

II. Al que 
0

en estado de ebriedad o bajo el influjo de 

drogas enervantes cometa alguna infracción a los reqlamentos de - -

tr~nsito y circulacidn, al ~anejar vehículos de motor, independien

temente de la sanci6n que le corresponda su causa daño a las perso-

nas o a las cosas.• 

Cabe hacer menci6n que la fracci6n I de este artículo tr~ 

ta de dar una seguridad pablica, al establecer una sancidn para 

aquellas personas que al momento de conducir un vehículo con exceso 

de velocidad y cometa dos o m~s infracciones a los reglamentos de -
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tránsito y circulaci6n, sin embargo, esta fracci6n no hace alusi6n

al tipo de veh!culos, apreci~ndose de inmediato que cualquier veh1-

culo caer1a dentro del tipo legal. 

En la fracci6n II del articulo 271 del C6digo Penal ya se 

hace referencia a la sanci6n que se les aplicar~ a las personas que 

bajo el influjo del alcohol o de alguna droga enervante cometan al

conducir un vehículo de motor dos o más infracciones a los reglame~ 

tos de tr4nsito y circulaci6n, de esta manera destaca, el conducir

en estado de ebriedad, un vehículo automotor y adem&s, cometer dos

o más ·infracciones al reglamento de trS.nsito, este Qltimo, a nues-

tro juicio es un requisito que no tiene raz6n de ser, por que el d~ 

lito de referencia toma su base en la seguridad pt1blica, por el 

cual debiera de sancionarse la conducta desde el momento ~n que se

conduce un vehicu1o en estado de ebriedad, deduciendo nuevamente 

que este articulo se encuentra fuera del capitulo al que deber!a de 

pertenecer ya que como lo hemos visto, para nada guarda relaci6n -

con el delito de lo que realmente es el de Ataques a las V!as de e~ 

municaci6n. 

TOmando la anterior idea, debemos dejar claro que lo que

se pretende con este articulo es darle a los integrantes de la so-

ciedad una seguridad para que pueden trarisitar tranquilamente por -

las v1as plibtiCas.- lo cual podrá lograrse si se sancionara a los -

conductores ebrios desde el nw:>mento de conducir un vehículo, cual--

quiera que sea éste. 
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6. REFORMA DE 1991 AL ARTICULO 171 DEL CODIGO PENAL 

Por lo que hace a la reforma que sufri6 el articulo en e~ 

tudic el d!a 30 de diciembre de 1991 queda de la sigUiente manera: 

11 Art. 171.- Se impondrá prisión hasta de seis meses, mul

ta hasta de cien pesos y suspensión o pérdida del derecho a usar la 

licencia de manejador: 

~. Se deroga. 

II. Al que en estado de ebriedad o bajo el influjo de ~

drogas enervantes cometa alguña infracci6n a los reglamentos de - -

tránsito y circulación al manejar veh!culos de motor, independient~ 

mente de la sanción que le corresponde si causa daños a las persa-

nas o a las cosas." 

Primeramente señalaremos que la fracción I, que fué dero

gada en esta reforma, tuvo su base o fundamento en que era caduca,

es decir, ya no era aplicable, por el cual consideramos que fu~ un

acierto de los legisladores, por otro lado pensemos que se debiera 

aumentar la penalidad de 3 a 6 años de prisi6n para que fuera comp~ 

tencia del Juez Penal. También creemos que se deber!~ tipificar e~ 

te delito desde el momento en que alguna persona conduzca un veh!c~ 

lo cualquiera que sea y desde el momento en que se conduzca en est~ 

do de ebriedad, eliminándose as1 lo referente a las infracciones de 

transito todo esto con el fin de reducir el índice de delincuencia

causada por el tiánsito de vehículos. 
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b). REGLAMENTO DE TRANSITO PARA EL DISTRITO FEDERAL 

El automdvil como medio de transporte, a principios de s! 

glo facilitó la circulaci6n y acort6 las distancias para el hombre, 

sin embargo, el accidente de tr~nsito ha sido fruto del automovili

mo, situación que preocupó a los legisladores en raz6n de sus cons~ 

cuencias que sobrepasaban, inclusive el simple daño a las cosas, a

resultados letales a las personas. Por ello, el autom6vil conduci

do por los hombres, contribuye a crear un conjunto de relaciones j~ 

r1dicas que alcanzan el campo del derecho penal entre otras. 

Esto trajo como consecuencia, la necesidad de prevenir en 

lo posible esta clase de riesgo mediante la adopci6n de determina-

das medidas preventivas de tndole administrativa, contenidas en los 

diferentea reqlamentos de circulaci6n y de tránsito que han existi

do en esta ciudad de M~xico. El fin primordial que se persigue a -

este respecto consiste en la necesidad de disciplinar la circula- -

ci6n de vehículos de motor por medio de reglas eficaces, que a su -

vez protegen a los peatones y en general a 'la ciudadanía. 

Es as! como nace a la vida jurídica el primer reglamento

de tránsito en el Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial

de la Federaci6n e1 30 de junio de 1933, el cual señala las bases y 

requisitos a que deberá sujeta~se el tránsito de peatones, veh!cu-

los y semovientes (ganado), en las v!as pablicas del Distrito Fede

ral1 haciéndose notar que con relaci6n a la conducci6n de vehículos 

en estado de ebriedad, dicho reglamento en el capitulo correspon- -

diente a las disposiciones generales de la circulaci6n es omiso a -
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este respecto. 

Posteriormente en fecha 28 de octubre de 1943, el Presi-

dente Constitucional, Manuel Avila Camacho, expide un nuevo regla

mento de tránsito en el Distrito Federal; el cual deroga et regla-

mento de tr~nsito de 1933, as! como las demás disposiciones dicita-

das sobre la materia en cuanto no se opongan a lo que ordena el pr~ 

sente reglamento. 

La exposici6n de motivos que di6 origen a la expedlci6n -

del reglamento en cita, consisti6 en que et regl.JJllento de tránsito

derogado había dejado de satisfacer las exigencias derivadas del d~ 

' sarrollo del pueblo, que a su vez determin~ un acrecentamiento sub~ 

tancial de la actividad en el Distrito Federal, creando as! necesi

dades en materia de tr~nsito que no exist1an en la ~poca en que te

nía vigencia el actual reglamento derogado, situacien que determinó 

la obligaci6n, por parte de la autoridad, de estudiar medidas regl~ 

mentarias adecuadas a las condiciones que prevalec!an en ese tiempo. 

El t!tulo V relativo a la circulación de veh!culos, cap!-

·tulo primero, sobre las disposiciones generales, el reglamento de -

tr!nsito de 1943, en su artículo 90, disponía lo siguiente: 

"Art. 90.- Las personas que manejen vehículos deberSn es

tar en pleno uso de sus facultades físicas y mentales, y, conducir

los con precaución, utilizando para el efecto el desarrollo de las

v!as pQblicas." 

Del precepto legal antes indicado se desprende que el téE 
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este respecto. 

Posteriormente en fecha 28 de octubre de 1943, el Presi-

dente Constitucional, Manuel Avila Camacho, expide un nuevo regla

mento de tránsito en el Distrito Federal¡ el cual deroga e1 regla-

mento de tránsito de 1933, as1 como las demás disposiciones diCta-

das sobre la materia en cuanto no se opongan a lo que ordena el pr~ 

'sente reglamento. 

La exposici6n de motivos que di6 origen a la expedici6n -

del reglamento en cita, consisti6 en que el reglamento de trfinsito

derogado había dejado de satisfacer las exigencias derivadas del d~ 

sarrollo del pueblo, que a su vez determine un acrecentamiento sub~ 

tancial de la actividad en el Distrito Federal, creando as! necesi

dades en materia de tránsito que no exist1an en 1a 6poca en que te

nia vigencia el actual reglamento derogado, situaci6n que determin6 

1a obligaci6n, por parte de la autoridad, de estudiar medidas regl~ 

mentarias adecuadas a las condiciones que prevalec!an en ese tiempo. 

E1 t!tulo V relativo a la circulación de veh!culos, cap!

tulo primero, sobre las disposiciones generales, el reglamento de -

tránsito de 1943, en su ar tí.culo 90, disponía lo siguiente: 

"Art. 90.- Las personas que manejen veh!culos deberán es

tar en pleno uso de sus facultades ~!sicas y menta1es, y, conducir

los con precauci6n, utilizando para el efecto el desarrollo de las

v1.as p11blicas." 

De1 precepto legal antes indicado se desprende que el t~~ 
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mino de vehículos es de una amplitud tal que no s6lo estaba dirigi

do a veh.tculos automotores, sino a cualquier tipo de transporte, sin 

embargo este artículo no castiga la conducta y anicamente ordena -

que las personas que conduzcan un vehículo, éste deber~ de hacerlo

sobre la vía pQblica, careciendo de sentido coman. 

Posteriormente el decreto del 28 de junio de 1976 se pu-

blica en el Diario Oficial el nuevo Reglamento de Tránsito del Dis

trito Federal el cual deroga al reglamento de 1943. 

El crecimiento constante de vehículo, la tasa de pobla- -

ci6n y el desarrollo de las actividades industriales y comerciales

del Distrito Federal fueron las bases por las que el legislador se

propuso actualizar las normas en materia de tr4nsito y adecuarlas a 

las exigencias derivadas del desarrollo de la circulaci6n de peato

nes y veh1culos a los cambios de la red urbana, y a las modificaci~ 

nes introducidas en las caracter1sticas de los vehículos por el - -

avance de .... a técnica en su fabricaci6n. 

Con este nuevo reglamento de tránsito ciel Distrito Fede-

ral, el articulo 90 es reformado, quedando de la siguiente manera: 

"Art. 90.- Se prohibe a toda persona conducir en estado -

de ebriedad o bajo el influjo de sustancias eStupefacientes, los -

veh!culos a que se refiere el presente ordenamiento." 

cabe señalar que esta infracci6n es sancionada de Una ma

nera especial por el propio ordenamiento que la describe, consiste~ 

te en la privaci6n de la libertad por un lapso de 36 horas, al que

contravenga esta disposici6n. 



- 47 -

Finalmente haremos alusi6n a la reforma que sufre nueva

mente el reqlamento de tránsito del Distrito Federal, el cual se p~ 

blica en el Diario Oficial el 9 de agosto de 1989, el cual deja sin

efectos las disposiciones contenidas en el Reglamento de.tránsito -

de 1976, y donde nuevamente el articulo 90 es reformado, pasando a

ser el articulo 150, para quedar de la siguiente manera: 

"Art. 150.- La persona que al conducir cualquier tipo de

veh1culo en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacie~ 

tes, psicotr6picos u otras sustancias tdxicas, cometa alguna infra~ 

cidn al R~glamento, será sancionado con arresto inconmutable de 12-

a 36 horas, impuesto por el juez calificador de la jurisdlcci6n co

rrespondiente. 

La aplicaci6n del presente articulo ae har& sin perjuicio 

de la responsabilidad penal en que pudiera incurrirse." 

Este es el que actualmente se encuentra vigente, y como -

nos podemos dar cuenta, este nuevo articulo reglamenta una conducta 

que se encuentra plasmada en una ley penal, en este caso en el ar--

ttculo 171 fracci6n II de la ley sustantiva penal cosa que no debe

rla ser, ya que se presenta una duplicidad de leyes, cosa que vemos 

demasiado il6gica, ya que un reglamento jam&s debe invadir la esfe

ra jur:ldica de la ley penal, porque ambas tienen fines distintos. -

Por un lado, el reglamento de tránsito establece las normas que de

ben de seguir y acatar las personas que transitan por la v!a prtbli-

ca, cosa muy distinta de lo que la ley penal contiene i regula, ya-

que ésta establece las normas de las conductas que son consideradas 
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~orno delito, deduciendo que e1 reglamento no debe contemplar o con~ 

cer de delitos, ya que para eso se encuentra una ley especial que -

tipifica las conductas que son consideradas como delitos y ésta es

el C6digo Penal. 

Tomando como base e1 comentario anteriormente expuesto s~ 

bre la .reforma de 1991 al arttculo 171 del CCSdigo Penal, considera-

moa que deberta ser derogado este artículo del reqlamento de tráns! 

to en virtud de que ya ser.ta competencia exclusiva del Ministerio -

PClblico, tod~ vez que se conduciera un vehículo en estado de ebrie

dad,. por lo cual ya no tendrta raz6n de ser la reglamentaci6n que

hace el propio reglamento de tr~nsito y con esto se evitará la du-

plicidad de leyes. 

11. CONCEPTOS GENERALES 

Para entender el de1ito de Ataques a las V!as de Comunic~ 

ci6n, es 1,1dispensable tener conocimiento de algunos conceptos gen~ 

rales del Derecho Penal, necesarios para comprender mo!s ampliamente 

el contenido del delito materia de estudio. 

a). CONCEPTO DE DELITO 

Atendiendo a su significado etimol6qico, l~ palabra deli

to, deriva del supino Delictum del verbo Delinquere, a su vez com-

puesto de Linquere: dejar y del prefijo De, en la connotaci6n peyo-

rativa, se toma como Linquere Viam o Rectam Viam dejar, abandonar,-

apartarse del buen camino. 



- 49 -

Algunos autores, han definido al delito de la manera si-

quiente: " ••• es la infracción de un deber exigible, en daño a la -

sociedad o a los individuos (ROSSI); es la violaci6n de un derecho

º de un deber (Wundt, Wulfeen) ~ es, desde el 4ngulo hist6rico, toda 

acción que la concienc~a ~tica de un pueblo consideraba merecedora

de pena, en determinado momento histórico;. el orden ético y que ex!, 

qe una expiación consistente en la pena (José Maggiore)." 2 

Debernos dejar claro que este concepto cambia a travás del 

tiempo, seqan los pa!ses y las costumbres por ser diversas las le--

gislaciones vigentes, asimismo es menester señalar que cada autor -

tiene su propio concepto, pero el actualmente apliqable es el cont~ 

nido por el artículo 7o. del C6digo Penal, al definir al delito de

la siguiente manera: 

"Art. 7o.- Delito es el acto y omisi6n que sancionan las

leyes penales." 

De esta manera deducimos que el pensamiento no es suscep-

tible de castigo. Para que haya delito es necesario, en primer t~E 

mino que la voluntad humana se manifieste externamente en una ac- -

ci6n o en la omisi6n de una acci6n. Pero aan as! creemos que no --

existe una definici6n exacta de lo que es el delito. 

b) • ELEMENTOS DEL DELITO 

A pesar de no haberse llegado a una definici6n de delito-

2. Carranc! y Trujillo, Rat11. Derecho Penal Mexicano Parte Gene-
ral, lSa. Ed., Edt. Porrda S.A. M~x. 1986, p4g. 220, 221. 
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que abarque todos sus e1ementos, si podemos definir a cada uno de -

ellos siguiendo el sistema que nos enseñan los autores tales corno -

Luis Jim~nez de AsO.a, Celestino Porte Petit, Fernando Castellaoos T~ 

na e Ignacio Villalobos entre otros, quienes lo estudian bajo el s! 

guiente cuadro: 

l. La Conducta y su ausencia. 

2. La Tipicidad y Atipicidad. 

3. La Antijuricidad y las causas de justificación. 

4. La Imputabilidad y causas de inimputabil id ad. 

s. La CUlpabil.idad y las causas de inculpabilidad. 

6. La Punibilidad y su Ausencia .. 

1. LA CONDUCTA Y SU AUSENCIA 

La conducta siendo uno de loa elementos esenciales del d!, 

lito consiste, segdn Jimil!nez de Asa.a en: •La manifesta.cic5n de la v~ 

luntad que, mediante acci6n, produce un cambio en el mundo exterior 

o que por 1.0 hacer lo que se espera deja sin mudanza ese mundo ex-

terno cuya modificaci6n se aquarda.•3 

De lo anterior, tenemos como primer e1emento esencial y -

objetivo del delito la co~ducta; consiste en el comportamiento hum~ 

no ya sea éste positivo, el de ejecutar lo prohibido por el tipo, o 

negativo, el de hacer caso omiso de una ley que ordena hacer algo. 

En cuanto al articulo 171 de l.a ley Sustantiva Penal, te-

3. Jim~nez de Asda. La Ley y el Delito. Edt. Sudamericana. Buenos 
Aires, 1980. lOs. Ed. p~g. 210. 
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nemas que, el agente encontrándose ebrio o bajo la influencia de a! 

guna droga o enervante, desee o tenga la voluntad de conducir un 

vehiculo de motor y que además cometa una infracci6n. Con esto !a-

cond!,!_cta se manifiesta y se culmina al momento de que se realice la 

infracci6n. 

Pasando ahora al estudio del aspecto negativo de la con-

ducta, haremos alusi6n a lo asentado por el maestro Porte Petit al-

manifestar: "Si la conducta comprende tanto la acción como la omi--

si6n, la ausencia o falta de aquella, abarca la ausencia de la ac-

ción o de ,omisión, es decir, el aspecto negativ.o entraña la activi

dad y la inactividad voluntaria.• 4 

Entonces tenemos que habr& ausencia de la conducta en el

artlculo 171 del C6di90 Penal, cuando la conducta o el &nimo de con 

ducir ebrio se queda en el pensamiento del agente y no se exterior! 

ce o no se ejecute. 

A nuestro juicio, la conducta debería integrarse, desde -

el momento en que el agente, encontrándose ebrio, tenga la voluntad 

·de conducir y al momento de ejecutar esta acci6n deberá consurnarse

la conducta, debiéndose eliminar en el articulo 171 del C6digo Pe-

nal el requisito de cometer alguna infracci6n al Reglamento, debie~ 

do quedar consumada la conducta desde el momento en que el sujeto -

activo conduce el vehículo en estado de ebriedad o bajo el influjo-

de alquna droga o enervante, ya que se pretende proteger a la segu-

4. Porte Petit, Celestino. Apuntamientos de la Parte General de -
Derecho Penal. Edt. Porraa S.A. Mex. 1984 9a. Ed. pSg. 405. 
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ridad pGblica, entonces, no vemos el porqué se deba esperar a que -

el agente encontrándose ebrio y conduciendo un vehículo· de motor e~ 

meta la infracci6n al Reglamento de Tr~nsito. Consideramos que se

~one en peligro a la sociedad, desde el momento en que el agente --

conduce un veh!culo de motor en estado de ebriedad o bajo el influ-

jo de alguna droga o enervante. 

2. TIPICIDAD Y ATIPICIDAD 

SegOn los autores, la tipicidad consiste en la adecuaci6n 

o encuadramiento de la conducta a la descripci6n legal, al tipo, el 

maestro Castellanos Tena refiere: 

"No debe confundirse el tipo con la tipicidad. El tipo -

es la creaci6n legislativa, la descripci6n que el Estado hace de -

una conducta en los preceptos penales.. La tipicidad es la adecua-

ciOn de una conducta concreta con la descripci6n legal formulada en 

abstracto. • 5 

·renemos de esta manera, que la tipicidad en el artículo -

en estudio, descrita en la fracci6n II, se encuentra integrada par

lo que consiste, en que un sujeto o cualquier persona conduzca un -

vehículo de motor, se encuentre en estado de ebriedad o bajo el in

flujo de alguna droga o enervante, y que caceta una infracci6n a ~-

los Reglamentos de tránsito, deduciendo, de esta manera que la des

cripción t!pica hace referencia a la calidad del sujeto activo en -

cuanto a que sepa manejar vehtculos de motor y que además se encue~ 

5. Castellanos Tena, Fernando. Lineamientos Elementales de Derecho 
Penal. Edt. Porraa S.A. M~x. 1988. 25a. Ed. p~g. 167. 
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tre en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes. 

El fundamento de la tipicidad lo encontramos en el art!c~ 

lo 14 Constitucional en el párrafo te:rcero que dice; "En los jui--

cios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple nnalo--

qta y aQn por mayorta de razón, pena alguna que no esté decretada -

por una ley exactamente aplicable al delito que se trata." De lo -

anterior concluimos que no habrá tipicidad si la conducta no se - -

adec6a exactamente a! tipo establecido. 

En cuanto a la Atipicidad, el maestro Castellanos Tena --

nos dice: "La atipicidad es la ausencia de adecuaci6n de la conduc

ta al tipo." 6 De lo anterior podemos decir, que si un hecho espec! 

fice no encuadra exactamente en lo descrito por la ley, no existe -

tipicidad, sino se estaría en presencia de la atipicidad. 

_ne esta manera tenemos que la atipicidad en el multicita-

do art!culo se dará cuando no se cumplen los elementos exigidos por 

la fracci6n II del artículo 171 de la ley penal, es decir, que ha-

brA atipicidad cuando el sujeto no se encuentre ebrio al momento de 

conducir un veh!culo de motor, cuando estando ebrio conduzca un ve-

h!culo que no sea impulsado· de algQn mecanismo de motor o en su ca-

so, cuando estando ebrio y conduciendo un vehículo de motor, no co

meta la infracci6n al Reglamento de Tránsito. 

Continuando con nuestro criterio, el tipo legal en estu--

dio deberia contener Gnicamente los elementos consistentes en cond~ 

6. Ibidem. páq. 174. 
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cir un vehículo en estado de ebriedad. Oebi~ndose tomar el concep

to de veh!culo en t~rminos generales, abarcando cualquier tipo de -

artefacto para trasladar tanto personas como cosas. Mas no como lo 

contempla el precepto legal al manifestar: "al manejar vehículos de 

motor". Asimismo debería eliminarse la comisi6n de alguna infrac--

ci6n a los Reglamentos de Tránsito. 

3. LA ANTIJURICIDAD Y LAS CAUSAS DE JUSTIFICACION 

El t~rmino antijuricidad se ha empleado como sin6nirno de

lo justo, lo il!cito, lo contrario a derecho, etc. Castellanos Te

na dice que " ••• la antijuricidad radica en la violaci6n del valor

o bien protegido a que se contrae el tipo penal rcspectivo.• 7 Ign~ 

cio Villalobos la considera • .•• la violaci6n a las normas objeti-

vas de valoracidn. • 8 Ernesto_~ dice • ••• la antijuricidad es la

contradiccidn a las normas de cultura reconocidas por el ESTADO. " 9 

oe lo anterior deducimos que el comportamiento humano que 

contrapone lb prohibido u ordenado a una norma penal, e~tá actuando 

antijurtdicamente, contrario a derecho. De esta manera podenios de

cir que cuando el agente o sujeto del delito se encuentra conduele~ 

do en estado de ebriedad, y al momento de cometer alguna infracci6n 

a los reglamentos de transito se encuentra realizando una conducta

antijur!dica y a su vez con ésta se viola el bien jur!dico protegi-· 

do por el articulo 171 del C6digo Penal. 

7. 
e. ~~i~:~~b~:9ig~~~Ío. Derecho Penal Mexicano. Edit. PorrGa S.A.

M~x. 1960 2a. Ed. p!g. 249. 
9 •. Citado por castellanos Tena, Op. cit. pág. 179. 
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Por lo que hace al aspecto negativo se encuentran contem-

plados en el articulo 15 del C6digo Penal vigente, con la denomina-

ci6n de "Circunstancias excluyentes de responsabilidad 11
• De esta -

manera tenemos ·que a nuestro juicio, en el delito en estudio, se d~ 

ria dnicamente lo cont~nido en la fracci6n II, en lo que se refiere 

a la intoxicación alcohólica o producida por alguna droga; ingerí--

dos en forma involuntaria o accidental. Ya que el cont~nido por -

las dem&s fracciones del articulo 15 de la Ley sustantiva penal 

constituye causas de inculpabilidad, inimputabilidad y ausencia de

la conducta. 

Continuando con nuestro criterio, la conducta antijur!di-

ca deberA consumarse desde el momento en que el sujeto del delito -

conduce un vehículo en estado de ebriedad, ya que con esta conducta 

es suficiente para que viole el bien jurídico protegido, que es la

seguridad pdblica. 

4. LA IMPUTABILIDAD Y CAUSAS DE INIMPUTABILIDAD 

La imputabilidad segan Castellanos Tena consiste en " ••• -

la capacidad de querer y entender en el campo del Derecho Penal. 1110 

Para Ignacio Villalobos consiste en" ••• la capacidad de obrar con

discernimiento y voluntad y capacidad, por lo tanto de ajustarse 

las normas jur!dicas o apartarse de ellas culpablemente ..... 11 

10. 
11. 

De esta manera nos damos cuenta que la imputabilidad está 

Castellanos Tena, Fer~and?, Op. Cit., p5g.21S 

Villalobos, lg1\acio. Op. Cit., pág. 218. 
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!ntimamente relacionada con el sujeto activo del delito, al cual le 

imputa cierta conducta sobreentendiéndose que el sujeto tiene la e~ 

pacidnd jur!dica y una salud mental de las cuales resulta su conse~ 

timiento o voluntad de entender y de querer, el deseo y deterrnina-

ci6n para ir en contra de una norma establecida en el campo del De-

recho Penal. 

En cuanto a la ini.mputabilidad, es el aspecto negativo de 

delito en donde la conducta del sujeto no es imputable, puesto que

hubo circunstancias de carácter ps!quico en las cuales el sujeto e~ 

mete el delito, y no es responsable jurídicamente de su conducta a~ 

te la sociedad, por carecer de la capacidad de querer y entender su 

comportamiento il!cito. 

As! tenemos que para Jim~nez de Asda " ••• son causas de -

inimputabilidad, la falta de desarrollo y salud de la mente, as1 e~ 

molos trastornos pasajeros de.las facultades mentales que privan o 

perturban ?O el sujeto la facultad de conocer el deber: esto es, --

aquellas causas en las que , si bien el hecho es t!pfco y antijurtd! 

co, no se encuentra el agente en condiciones de que se le pueda - -

atribuir el acto que se perpctr6. 012 Por ello, en lugar de la res

ponsabilidad penal se deben utilizar medidas de seguridad, pues no

hay esa obligaciOn contraída por el sujeto para responder de sus a~ 

tos por no ser voluntarios. 

De lo anterior, podremos considerar a la imputabilidad c~ 

12. Ibidem pág. 279. 
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rno los mínimos de capacidad f!sica y legal que debe reunir el suje

to al momento de realizar la conducta. Por lo que hace al art1culo 

171 que nos ocupa, tenemos que no hay problema al enfocar la imput!! 

bilidad al sujeto que se encuentre con la capacidad de querer y en

tender, es decir, que voluntariamente ingiera bebidas alcoh6licas o 

consuma alguna droga o enervante y una vez encontrándose bajo los -

efectos de ~stas, desee conducir voluntariamente un vehículo de mo

tor y cometer una infracción al Reglamento de Tránsito. A nuestro

juicio la imputabilidad deberá darse desde el momento misMo en que

el sujeto ?ecide en forma voluntaria ingerir bebidas alcoh6licas o

consumir drogas o enervantes y conducir un vehículo de cualquier t! 

po, sea ~ste motor o no. Consecuentemente la falta de alguno de e~ 

tos elementos establecidos por la norma penal, en este caso el ar-

tículo 171 penal, se estar~ en presencia del aspecto negativo o sea 

la inimputabilidad y tenemos como causas de ésta, segOn la teoría -

del delito los siguientes: La minoría de edad, la sordomudez de n~ 

cimiento o adquirida después de nacido, siempre y cuando no sepa 

leer ni escribir, sufrir trastornos mentales transitorios de orden-

· permanentes del orden patológico, tales corno la idiotez, imbecibil! 

dad, demencia mental, y como transitorios: la esquizofrenia, la ep! 

lepsia y finalmente la hip6tesis contenida en la fracci6n II del a~ 

ttculo 15 del C6diqo Penal, consistente en los trastornos mentales

transitorios o permanentes ocasionados por la inqesti6n de sustan-

cias tóxico-embriagantes o tóxico infecciosas en forma accidental o 

contra su voluntad. 



- 58 -

En caso del articulo 171 del multicitado c6digo y a nues-

tro juicio, como causa de inimputabilidad se dar~ esta a1tima hip6-

tesis, cuando el sujeto activo del delito en forma accidental o in-

voluntaria se pone en estado ebrio o t6xico, al ir conduciendo un -

vehtculo de motor, llevándolo a producir alguna infracci6n al Regl~ 

mento de Tránsito. Para nosotros deberá de eliminarse la comisi6n-

de la infraccidn al Reglamento de Tr~nsito. 

5. LA CULPABILIDAD E INCULPABILIDAD 

La culpabilidad ha sido definida como el nexo psicol6gico 

y emocional que ligan al sujeto con su acto, es decir, los presu- -

puestos que existen para que determinada conducta antijurídica sea

imputada al sujeto. Ya habtamos manifestado en el apartado ante- -

rior que para que un sujeto sea considerado culpable, primeramente

deber!a ser imputable, concurriendo ambas para que integre la res--

ponsabi1idad penal. 

Ce esta manera tenemos que, • ••• mientras la imputabili--

dad es una situacidn ps!quica en abstracto, la culpabilidad es la -

correcta capacidad de imputaci6n legal declarable jurisdiccionalrne~ 

te, por no haber motivo legal de exclusi6n con rclaci6n al hecho de 

que se trata. ~ 13 

Como podemos observar, la culpabilidad es la correcta ca

pacidad de imputación legal declarable jurisdiccionalmente, sin em

bargo el art!cu1o So. de la ley penal hace una clasificaci6n de c6-

13. carracá y Trujillo, Raúl. Op. Cit.., pág. 415. 
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mo pueden ser los delitos al manifestar lo siguiente: 

"Art. Bo.- LOS deli':.os pueden ser: 

I. Intencionales; 

II. No intencionales o de imprudencia; 

III. Pretcrintencionales.R 

Posteriormente el art!culo 9o. del mismo ordenamiento los 

define de la siguiente manera: 

•Art. 9o.- Obra intencionalmente el que, conociendo las -

circunstancia del hecho t!pico, quiera o acepte el resultado prohi

bido por la ley. 

Obra imprudencialmente el que realiza el hecho típico in

cumpliendo un deber de cuidado, que las circunstancias y condicio-

nes personales imponen. 

Obra preterintencionalmente el que cause un resultado t1-

pico mayor al querido o aceptado, si aquél se produce por impruden-

cía." 

Como vemos, la culpabilidad presenta dos formas; Dolo y -

Culpa, segan el sujeto dirija su voluntad consciente a la ejecuci6n 

del hecho tipificado en la ley como delito, o causa igual resultado 

por medio de su negligencia o imprudencia. 

En cuanto al aspecto negativo de la culpabilidad, diremos 

que se presentará cuando hay ausencia de los elementos esenciales -

de la culpabilidad, es decir, conocimiento y voluntad. Para que h~ 

ya causa de inculpabilidad, esencialmente se requiere que alguno de 
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los elementos de la culpabilidad quede anulada. 

Por nuestra parte 7 aludiendo a la concepci6n dada por el 

maestro Castellanos Tena, al decir que la culpabilidad es el nexo -

intelectual y emocional que liga al sujeto con el acto cometido, t~ 

nemes que en el delito en estudio contemplado en el artículo 171 p~ 

nal, basta con que el sujeto de delito encontrándose en estado de -

ebriedad, tenga la intención de conducir un vehículo de motor y co

meter alguna infracci6n a los reglamentos de tránsito. Surgiendo -

aquí un problema, ya que en la realidad, el sujeto activo se 90ne -

en estado de intoxicación alcoh6lica o de alguna droga en forma vo

luntaria, y asimismo tiene la intenci6n de conducir su vehículo, p~ 

ro no siempre tiene la intención de cometer una infracci6n al regl~ 

mento de tr~nsito o causar algan daño a las personas o cosas, al e~ 

meterse la infracción, lo hace en forma involuntaria, por lo que 

creernos que al momento en que se cumplen los dos primeros momentos

(estar ebrio y conducir un vehículo), con ello se está violando el

bien jur1dico protegido, la seguridad pOblica, ya que en este mame~ 

to es cuando la sociedad se encuentra en peligro y no vemos la nec~ 

sidad de que el sujeto corneta la infracci5n o cause alglln daño a las 

personas o cosas, para que hasta ese ~omento se integre o se consu

ma el delito. Por lo que hace a la inculpabilidad, no se puede pr~ 

sentar en este delito ninguna de sus causas, toda vez que nuestro -

tipo legal, es de aquellos que para su integración requieren cier-

tos elementos como son el estado de ebriedad o la intoxicaci6n por

drogas o enervantes, de esta manera, una persona que se encuentre en 
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estado t6xico, tendrá una voluntad inconsciente despu~s de que vo-

luntariamente lo ha hecho. 

6. PUNIBILIDAD Y SU AUSENCIA 

La punibilidad no forma parte del delito, sino que es una 

consecuencia de ~ste, por lo que se entiende como punibilidad el -

merecimiento de una pena en virtud de la comisión de un ilícito pe

nal, as! pues, la pena no forma parte del delito pues no obstante -

que se considera como una impoaici6n fáctica de un castigo el in- ~ 

fractor d~ las disposiciones penales, de ninguna manera forma parte 

del delito. 

De esta manera, el artículo 24 de la ley penal establece

las penas y medidas de seguridad, siendo ~stas un total de 18, par

lo que hace al articulo 171 establece: "Se impondrá prisidn hasta -

de seis meses, multa hasta de cien pesos y suspensi6n o p~rdida 

del derecho de usar ·la licencia de manejador ••• ", siendo ésta la P.!:!. 

nibilidad hacia la conducta antijurídica, de esta manera nos damos

cuenta que existe pena consistente en prisi6n hasta por seis meses, 

una sanci6n consistente en una multa de cien pesos y una suspensi6n 

consistente en la pérdida de usar licencia de manejador, a esto ma

nifestamos que la pena deberá ser aumentada de 3 a 5 años y suspen

si6n de la p~rdida de usar licencia para manejador, este a1timo se

rá aplicable en forma definiti\.•a a los reincidentes principalmente

ª las personas que se dedican a la conducci6n de vehtculos de tran~ 

porte pablico, ya que de esta mar.era se reducirá el alto Indice de

accidentes ocasionados por la conducci6n de veh!culos en estado de

ebriedad. 
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Por lo que hace al aspecto negativo de la punibilidad, se 

encuentra constituido por las excusas absolutorias que son segan e~ 

rrancá y Trujillo, "•·· las causas que dejando subsistir el carác-

ter delictivo del acto, excluyen s6lo l.a pena. 1114 Las excusas abS.2, 

lutorias se consideran como un perdón legal al responsable de la i~ 

fracción a la norma penal. De aqu1 que no se presenten en los ar--

ticulos 171, las excusas absolutorias ya que no hay perdón legal al 

respecto .. 

e). CONCEPTO DE PENA, SANCION, MEDIDA DE SEGURIDAD 

PENA. 

Empezaremos por estudiar el concepto de Pena, el cual pr2 

viene del latín p0ena, castigo impuesto por autoridad legítima al -

que ha cometido un delito o falta. Disminución de uno o más bienes 

juridicos impuestos jur~diccionalmente al autor de un acto antijurf 

dico (deli'o), que representa la ejecuci6n coactiva, efectiva, real 

y concreta del precepto infringido, sino su reafirmación ideal, mo-

ral., simb6lica. 

Por su parte el Diccionario Jur1dico Mexicano define a la 

pena de la siguiente manera: "Pena. (castigo impuesto por una auto-

ridad legitima al haber cometido un delito o falta). Disminución -

de uno o mSs bienes jur1dicos, impuestos jurisdiccionalmente al ac-

tor de un acto jur!dico (delito), que no representa la ejecución --

coactiva, efectiva, renal, y concreta del precepto infringido sino-

14. Ibidem páq. 125. 
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su reformación ideal, moral y simbólica. ,.lS 

Conforme a las definiciones expuestas se entiende que la

pena va ligada esencialmente al delito, por cuanto que es aplicada

una vez que se fundamentan todos los elementos positivos del mismo, 

esto es, la conducta, .típica, antijurídica imnutable y culpable. 

En todos los delitos que regula el C6digo Penal y como 

consecuencia lógica traen aparejada una sanción intimidatoria, para 

que el sujeto activo del delito no la cometa y que puede consistir-

en la privaci6n de la libertad o bien, ccnsistir en una pena alter-

nativa que puede ser privación de la libertad o una multa pe:::uniaria, 

segün el tipo del delito que se haya cometido y segün la norma sus-

tantiva que sanciona con determinada pena a la conducta que se enf2 

que al tipo de que se trate, por considerarse hechos que se lesio-

nan o ponen en peligro un bien jurídicamente protegido por la ley.

El articulo 171 de la ley sustantiva penal, refiere a una pena con-

sistente en prisión hasta por seis meses, cosa que a nuestro juicio 

y de acuerdo al <llto indice de accidentes, que por esta conducta, se 

ocasionan y con ello otros delitos como son el daño en propiedad 

ajena, lesiones, homicidios, vemos que la penalidad muy baja, 

por lo que opinamos, que se deberá aumentar la penalidad para que-

dar de 3 a 6 años de prisi6n ya que asi se podría reducir el índice 

en la cornisi6n de este delito, asimismo se deberá aplicar a los su-

jetos que reincidan, la pérdida definitiva del derecho a usar la li 

15. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Diccionario Jurídico -
Mexicano, T. VII, Edt. Porráa S.A. Méx. 1985, pág. 77. 
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cencia de man~jar, principalmente, insisto a las personas que mane-

jan veh!culos de transporte pGblico o de alguna manera prestan sus

servicios como choferes, ya que la pena establecida por el 171, no-

se adecda a la realidad social. 

Sl\NCION. 

Esta palabra proviene, seg6n el Diccionario Enciclop€dico 

Salvat, del"··· lat1n sanctio-tionis. Estatuto o ley mal dimanado 

de una culpa o yerro y que es como su castigo o pena. Autorización 

que se da a cualquier acto, uso o costumbre. En general confirma-

ci6n, aprobaci6n de una disposicidn legal por la autoridad compete~ 

te. Tambi~n recompensa que dimana del cumplimiento de una norma, o 

pena por la comisi6n de un delito, o de una falta.• 16 como vemos,-

el concepto de sanci6n tiene varias concepciones, entre las que más 

se adecuan a nuestro estudio es el señalado en dltimo t~rmino, con-

sistente en la pena por la comisi6n de un delito o de una falta. 

l-or su parte el diccionario jur!dico nos dice al re.specto: 

"Sanción.- cuando se trata de la conducta antijur!dica, sanción es

sinónimo de "pena• o •represi6n". En el proceso de la formación de 

las leyes, la sanción es el acto por el cual el Congreso, las legi~ 

1aturas, etc., aprueban un proyecto de ley.•17 oe esta manera nos-

damos cuenta que efectivamente la palabra sanci6n es considerada c2 

mo sinónimo de la palabra pena. 

16. Diccionario Enciclopédico Salvat, Edt. Salvat, T. 24 pág. 3325. 
17. Ram!rez Granda, Juan. Diccionario Jur1dico~ lOa. Ed. Buenos -

Aires Argentina 1988, pág. 274. Edt. Claridad S.A. 
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MEDIDAS DE SEGURIDAD 

El Diccionario Enciclopédico Salva t nos define a la Mcd.!, 

da de Seguridad de la siguiente manera: "Nombre con el que se co

nocen las providencias o medidas de protecci6n, de educación y tr~ 

tamiento que el Estado, por medio de sus agentes, que impone a 

ciertos delincuentes en raz6n de su peligrosidad, ésta se distin

gue de las medidas preventivas a que son sometidos los individuos

peligrosos, no delincuentes, precisamente -al contrario de éstas--

la peligrosidad que intenta atajar las medidas de seguridad, es -

postdelictual, por lo que s6lo puede aplicarse bas~ndose en la COE 

ducta criminal (delictiva) y en consideraci~n de la pena impuesta

como retribucidn pre-principal al delito no será suficientemente -

adecuada al car~cter peligroso del sujeto." 18 

De esta manera contemplamos que este concepto es bastan-

te amplio y completo, en relación a lo que se debe entender como -

Medida de Seguridad. De lo anterior podemos decir que el tipo de!_ 

crito en el 171 penal tiene como interés jurídico, el de proteger

ª la comunidad y darle seguridad para que transite por las calles

y avenidas en forma tranquila y libre. 

d) CONCEPTO DE PELIGRO Y SEGURIDAD 

Pasemos a ver el significado de Peligro, tenemos de esta 

manera las siguientes definiciones: 

"Peligro. (del lat!n periculum}, Riesgo o contingencia -

inminente de que suceda algOn mal, daño de domnum, detrimento, peE 

18. Diccio:tario Salvat 1 T. lfL Op. Cit. pc1g. 2479. 
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juicio, menoscabo, dolor, injusticia. 1119 

"Peligro. Condici6n que concurre en el individuo noto-

riamente, propenso a real.izar actos antisociales o criminosos .. 1120 

Algunos autores dan a este tipo de hechos il!citos la d~ 

nominación de delitos contra la tranquilidad pCíblica, pero consid~ 

ramos que no parece ser ésta la adecuada denominaciCSn, ya que el -

peligro amenaza no a la tranquilidad, sinoa la seguridad. La seg~ 

ridad es algo objetivo, l.a tranqui"lidad es un hecho subjetivo; es

la creencia de estar seguro. De esto tenemos que, la palabra seg~ 

ridad es definida de la forma siguiente: "Seguridad, (del latín -

securitas-tatis), Finanza u obligacidn de independidad a favor de

uno, regularmente en materia de intereses. se aplica a un ramo de 

la administraci6n pQblica, cuyo fin es el de velar por la seguri-

dad de los ciudadanos, se aplica también a ciertos mecanismos que

aseguran algdn funcionamiento, previniendo que éste falle, se fru!._ 

treo virlente." 21 Por otro lado tenemos la definici6n que nos h~ 
ce el Diccionario Vocabulario de Derecho, diciendo al respecto; 

ªSeguridad.- Garant!a suministr~da para el cumplimiento de una - -

obligaci6n, puede ser personal o real. La seguridad pablica es el 

elemento del orden pQblico materia1, caracterizado por la ausencia 

de peligros, por la vida, la libertad o el derecho de propiedad de 

de las personas."22 

19. 
20. 

21. 
22. 

~~~~g"ft~~r~1:i~i~i'h~g'!i~~~ª"to~ab~i¡ri~ri de c~~i-éch~g Y 7Ji;~cias 
SOciales, p.rt- Depalma, B.A. Argentina 1976, p.ig. 386. 

Dicci~nario Salvat T. 24. Op. Cit., p5g. 3366. 
Vccabulario rle Derecho. Op. Ci~., pág. 4SS. 
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consideramos que el art!culo 171 fracción II del C6digo

Penal, que es materia del presente trabajo debería encuadrarse de~ 

tro de los delitos contra la seguridad tanto p6blica como de la n~ 

cidn y en cierta forma en los delitos contra la paz y la seguridad 

de las personas, es decir, este delito simple y llanamente afecta

ª la seguridad pOblica y de la naci6n cuando se configura el deli

to de ataques a las vías generales de com.unicac16n, y si no llega

ª suceder esto por faltar uno de sus elementos, constituirá en to-

do caso un delito contra la paz y la seguridad de las personas, ya 

que para tutelar la seguridad p~blica frente al hecho de conducir

veh!culos de motor en estado de ebriedad o bajo el influjo de est~ 

pefacientes, basta s6lo que se haya desplegado esta conducta, ya -

que por sí sola implica un peligro para la sociedad. 

e) BIEN JURIDICO 

En cuanto a este.concepto, Manuel Osorio nos dice: 

"Bien Jurídico. Principio que presenta particular impor

tancia en el ámbito del d~recho penal, porque cada uno de los deli 

tos se entiende que atentan contra el bien que la legislacidn pro

tege: vida, propiedad, familia, honestidad, honor, seguridad naci~ 

nal, aw:nnistracidn pdblica, etc. Pero en la doctrina existen pr~ 

fundas diferencias acerca de cual sea el bien jur~dico protegido -

frente a la comisi6n de los delitos o de algunos de ellos. Fuere

de su aspecto penal!stico se debe entender que es un bien jurídico 
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el que se encuentra protegido o amparado dentro del derecho." 23 

De lo anterior, deducimos que efectivamente el bien jurf 

dico, es en lo penal, lo que la legislaci6n protege; de esta mane

ra observamos en nuestro c6digo penal que se encuentra una varie--

dad de tipos cuya finalidad es proteger la propiedad, la familia,-

la seguridad ptlblica, el patrimonio nacional entre otros. 

Por lo que respecta al bien jurídico que se protege en -

el artículo 171 de la ley penal al manifestar o castigar la condu~ 

ta de conducir un vehículo de motor en estado de ebriedad o bajo -

la influencia de alguna droga, por lo que se aprecia que el legis

lador pretendía proteger los más altos valores de la persona, ta--

les como la vida, integridad y su patrimonio, as! como los bienes-

propiedad de la federacidn. 

consideramos que el bien jurídico que se debe tutelar en 

el ilícito en estudio es el de la seguridad Pablica, contenido en

el título ~V del C6digo Penal en vigor y no en los delitos materia 

de vías de comunicación a que se refiere el t!tulo V, ya que_ en la 

fracción II del artículo 171 de la ley penal hace la descripción -

de una conducta diversa, a lo que se entiende por ataque a las - -

vias de comunicación. 

f). INTENCION, :IMPRUDENCIA, PRETERINTENCIONALIDAD 

continuando con nuestro estudio, tenemos en primer térm~ 

23. Osario, Manuel. Diccionario de Ciencias Jur!dicas, Penales y 
Sociales. Edt. Heliasta S.R.L. Argentina 1978, pág. 86. 
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no la Intencidn, def ini~ndola el Diccionario Enciclopédico Salvat

de la siguiente forma: 

"Intención.- Del latín intento-tionis. f. Determinación-

de la voluntad en orden a un fin, Derecho. Voluntad consistente -

de hacer o no hacer ~o que la ley prohibe o manda que se haga. Es 

uno de los elementos constitutivos de los delitos. Más precisa.me~ 

te, se habla de intenci6n dolosa, delictiva o crmina1. 1124 

"Intencional.- Se dice del hecho ejecutado con intención, 

deliberado, con propósito reflexivo. En Derecho Penal el delito -

que se somete con la intención dclictuosa, por oposición a delito

por culpa o imprudencia."25 

De aqu! se desprende, que el autor es concientc de la a~· 

tijuricidad de su accidn. De esta manera y siguiendo el orden de-

ideas, vemos que la culpabilidad como elemento del delito reconoce 

dos grados: El dolo ~,. la culpa, denominados en el artículo So. de-

la ley penal como • intenci6n" y "no intenc i6n o imprudencia". 

Por otro lado, tenemos que el dolo cons"iste en la acept~ 

ci~n del resultado que la ley prohibe, es decir, 11 
••• en la volun-

tad de causaci6n de un resultado dañoso. Supone indispensablemen-

te, por tanto, como elemento intelectual, la previsión de dicho r~ 

sultado, así como la contemplacidn más o menos clara y completa de. 

las circunstancias en que dicha causaci6n puede operar; asimismo -

supone, como elemento emocional la voluntad de causaci6n de lo que 

24. Dice. Salvat T. 15. Oo. Cit., páj!.. 2083. 
25. Dice. Jurídico. Op. Cit., pág. 177. 
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se ha previsto1 es 1a dañada o maliciosa intencidn. Tal es el do

lo directo general." 26 

De lo anterior, decudimos que dolo consiste en el actuar, 

concicnte y voluntario, dirigido a la producci6n de un resultado -

t~pico y antijur!dico. 

Por lo que haca al segundo concepto, la culpa, lo encon-

tramos asentado por el artículo 9o. del c6digo penal ~n ~u segundo 

párrafo que lo define de la siguiente manera: "obra imprudencial-

mente el que, realiza el hecho típico incumpliendo un deber de cu~ 

dado, que las circunstancias y condiciones personales le imponen." 

Consistiendo en el obrar sin la debida prcvisi6n, por lo que se -

causa un resultado dañoso y previsible, tipificado en la ley penal. 

Por ültimo, el articulo So. penal, hace referencia a los 

delitos preterintencionales y el artículo 9o. del c6digo penal lo

define en su ter~~r p&rrafo al manifestar: "Obra preterintenciona! 

mente el que cause un resultado típico mayor al. querido o aceptado, 

si aquél se produce por imprudencia.• 

De lo anterior, se desprende que el resultado es ocasio

nado en forma imprudencial, por una conducta producida u ocasiona

da en forma dolosa. Es decir, se tiene la intenci6n de practicar

la conducta y obtener un resultado, pero al momento de practicar -

la conducta, se sobrepasa el resultado deseado. 

Por lo que hace a estos conceptos encaminados al art!cu-

26. CarranCá y Trujillo • Op.Cit. pág. 36. 
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lo 171 del c6diqo penal fracci6n II, tenemos que para nosotros, e~ 

te il!cito es de car~cter doloso, toda vez que el sujeto en forma

voluntaria ingiere bebidas alcohdlicas o intencionalmente se pone-

bajo los efectos de drogas enervantes, a sabiendas de que a CO!!_ 

ducir un vehículo y las consecuencias delictuosas a las que puede

incurrir, corno es el de cometer alguna infracción a los reglamen-

tos de tránsito, habiendo realizado estas conductas en forma inte~ 

cional y querida por el sujeto activo del ilícito penal. 

Asimismo, manifestamos que excepcionalmente el sujeto no 

lleva el ~nimo de cometer alguna infracción al reglamento de trán

sito, sin embargo, hemos visto como las personas que van conducie~ 

do sus vehículos en estado de ebriedad, dolosa o intencionalmente

circulan por las avenidas, haciendo caso omiso de los sem&foros -

que les marca la luz roja, por lo que con ello consideramos la in

tenci6n de que al encontrarse en el estado, que marca la fracci6n

XI del 171, (alcohdlico o drogado) voluntariamente quieren cometer 

la infracci6n. De e~ta forma, insistimos en que hace falta que se 

reforme dicho ordenamiento, ya que parece ser que el articulo 171-

fracci6n II penal, castiga la comisión de las infracciones al 

glamento de tr~nsito, y no la conducta que viola el bien jurídico

protegido, por lo que nuevamente manifestamos nuestra inquietud de 

que dicho requisito que exige el tipo deberá desaparecer, ya que -

desde el momento en que el sujeto del delito al encontrarse ebrio

y conducir un vehículo, en esos momentos ya debería quedar integr~ 

do el delito, en virtud de que desde ese momento se pone en peli-

gro a la sociedad. En cuanto a la preterintencionalidad del deli

to, en el ordenamiento en estudio, podemos decir que es muy difí--
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to, en el ordenamiento en estudio, podemos decir que es muy difí··

cil que se dé, pero no descartamos la hip6tesis de que un sujeto -

al encontrarse ebrio, desee abordar su veh!culo para causarle un -

daño al autom6vil de otra persona y que a consecuencia del choque

resulte lesionada una persona que viaje en el vehículo que preten

día dañar. 

g) CONCURSO DE DELITOS 

Por lo que hace a este concepto, el Diccionario Jurídi-

co, lo define de la siquiente manera: 

"Concurso de delito.- Pluralidad de infracciones a la -

ley penal, cometidas por la misma persona antes ee ser juzgada an

te una determinada jurisdiccidn.• 

Por su parte la ley sustantiva penal, en su capítulo V -

lo relativo al concurso de delitos dice: 

'
1Art. 18 .. - Existe concurso ideal, cuando con una sola 

conducta se·cometenºvarios delitos. Existe concurso real, c~ando

con pluralidad de conductas se cometen varios delitos." Por lo -

que hace al contenido por el artículo 171 de la ley penal, en su -

fracci6n segunda, deducimos de acuerdo a lo establecido por e1 ar

ttculO 18 penal, en el delito de ataques a las vtas de comunica- -

ci6n se puede dar el concurso ideal, ya que el sujeto del delito,

al conducir ebrio un vehículo de motor, llega a ocasionar daños a

las personhs e cosas, produclt'indose de esta manera delitos como l!:, 

sienes, homicidio, daño en propiedad ajena, podemos darnos cuenta-
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de esta manera, que con una sola conducta se producen varios resul 

tados. En cuanto al concurso de tipo real, podemos manifestar que 

es dif!cil que se llegue a dar en el delito en estudio, sin embar

go, a nuestro criterio, st se puede llegar a dar, aunque sería muy 

poco coman. verbigracia, un sujeto que se encuentra ebrio y que -

roba un autom6vil y lo conduce para seguir robando, llegando a oc!!_ 

sionar daños a las personas o cosas, cuando es materialmente pers~ 

quido, produciéndose de esta pluralidad de conductas, pluralidad -

de resultados. 

Por otro lado, tenemos que en el concurso de delitos, -

cuando el sujeto se encuentra en estado de ebriedad, las lesiones

que causa al conducir un vehículo de motor en estado de ebriedad,

se ~erseguir&n de oficio, lo cual se desprende del art!culo 62 -

del c6digo penal al decir: • ••• cuando por imprudencia y con motivo 

de tránsito de veh!culos se causen lesiones, cualquiera que sea su 

naturaleza, sdlo se procederá a peticidn del ofendido o de su legf 

timo representante, siempre que el conductor no se hubiese encon-

trado en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes ••• " 

· se aprecia claramente que no hace referencia a un tipo de lesiones 

espec!ficas, por lo que debe entenderse que todo tipo de lesiones

se perseguirán de oficio cuando se dé el concurso de ~stas con el

delito en estcdio. 
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111. CONCEPTOS ESPEC[FICOS EN EL DELITO DE ATAQUES A LAS 

V[AS DE COMUNICACION, 

Para tener una visi6n más clara de lo que establece el -

delito de Ataques a las V!as de Comunicaci6n, pasemos ahora a est~ 

diar los conceptos que se encuentran establecidos por el artículo-

171 fracci6n II de la Ley Sustantiva Penal. 

a). ALCOHOL 

Empezaremos por definir el concepto de alcohol, y para -

ello el diccionario de la lengua española refiere: 

"Alcohol.- Denominaci6n genérica de los compuestos org4-

nicos ternarios de carbono, hidr6qeno y oxígeno: es un líquido -

diáfano, incoloro, inflamable y de olor fuerte." 27 

Tenemos de esta manera que el alcohol es un compuesto ºE 

gánico y por ende, también existen diferentes tipos de alcohol que 

son: Etílico, o Etanol, Met!lico o Metano!, Quireirgico, Prop!lico, 

But!lico y Amílico. La mayor parte de estos alcoholes son utiliz~ 

dos en la industria para diversos empleos debido a su alto grado -

de toxicidad, sin embargo, el alcohol etílico es el utilizado con-

mayor frecuencia en las bebidas elaboradas a base de alcohol. El

compuesto químico del alcohol et!lico es el compuesto P?~ dos mol! 

culas de Carbono, cinco de Hidrógeno y una base o Hidr6xido tenie~ 

do el siguiente compuesto químico c 2n5 os, de esto deducimos que: -

21. Diccionario PorrQa de la Lengua Española. Edt. Porraa, S.A. 
23a. Ed, M~x. 1983 p~g. 25. 
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"La cantidad de etanol contenida en ur.a bebida alcoh6lica se mide-

en grados proof, los que señalan el porciento de alcohol presente

multiplicado por un factor dE dos. En ger.eral se puede considerar 

que 30 mililitros {una onza) de alcohol etílico puro est4n conteni 

dos en 360 mililitros de cerveza o pulque, 160 mililitros de vino

de mesa y 30-40 mililitros de licor, (tequila, ron, brandy, gine-

bra, vodka, whisky) • 1128 

De esta man~ra, tenemos que la lngesti~n crdnica de este 

líquido {etanol) produce depresión continua y progresiva al siste-

ma central nervioso, causando daños de tipo celular y trastornos -

funcionales en hígado y corazdn e intestinos, afectando de esta m~ 

nera a los sentidos, como lo veremos m~s ampliamente en el punto -

siguiente. 

b) EBRIEDAD 

En cuanto al presente punto, iniciaremos por transcribir 

lo que se entiel)de por embria_guez: 

"Embriaguez.- Pérdida de la raz6n, causada por el - -

alcohol. 1129 

De esta definici~n se desprende que la embriaguez es la

p~rdida de la razOn por la ingestión de bebidas alcohólicas, como

podemos ver, el alcohol una vez que es ingerido, es absorbido por

el estómago y el intestino, que a trav~s de las vellosidades inte~ 

tinales es conducido a todo el cuerpo, ejerciendo acción tóxica s~ 

28. Jim~nez Navarro, Ra6l. Materia de Toxicoloqfa Forense. Edt. 
PorrOa, S.A. la. Ed. Méx. 1980. pág. 265. · 
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bre todos los drganos, especialmente sobre el h!gado y el sistema

nervioso central. 

"El alcohol pasa al torrente circulatorio a los dos min~ 

tos de haber sido ingerido y de haber llegado al estómago. Se el! 

mina por proceso de oxidaci6n (pérdida de electrones) , al mezclar-

se con el oxrgeno, elimin~ndose como un 90%.. Lo que queda se dis-

tribuye en el cuerpo segdn la cantidad de líquido que se contenga

en lo~ órganos; as! el cerebro recibe una gran cantidad por su el~ 

vado contenido acuoso .. 

La oxidaci6n se verifica inicialmente en el h!gado, dos-

onzas de whisky se eliminan aproximadamente en tres horas; tambi~n 

se eliminan P.Or el aliento, por la orina y por el sudor. El grado 

de embriaguez lo determina la cantidad de alcohol que llega al ce

rebro. •30 

De acuerdo con lo anterior, el alcohol una vez en el ce-

retro, at 1ca los centros de censura y gobierno de uno mismo o de -

la persona.· De ahí que el bebedor que ha ingerido un poco de li--

cor, cree siempre que puede guiar su carro mucho mejor que antes -

de beber. 

•As! en pruebas de laboratorio realizadas, se•descubri~

que después de ingerir alcohol, los conductores cre~an que guiaban 

excepcionalmente bien, cuando en realidad su destreza estaba seri~ 

mente afectada. Est.o se debe a que el alcohol reduce la atenci6n, 

30. Revista Judicial, Suprema Corte de Justicia, Director Victor 
Pérez Vargas, año VI, No. 22, San José Costa Rica. Julio - -
1982, p'1g. 289. 
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aumenta el tiempo de reacci6n a cst~mulos y las diferencias en la

intensidad de los estímulos son m&s dif!cilmente distinquibles. 1131 

Esta reducción de la cordura, la precaución y el sentido 

de la responsabilidad es uno de los efectos invariables del alcdlol: 

Asimismo ~ste no s61~ hace olvidar toda precaución, sino que reta! 

da tambi~n los tiempos de reacción. Cualquier cantidad moderada -

de licor reducir~ el tiempo de reacción por lo menos una quinta -

parte o más de un segundo que nos puede servir para evitar cU.al- -

quier accidente. 

Por otro lado teneJI\Qs, que existen una serie de pruebas

para determinar la presencia de alcohol en el organismo que son: -

"l. La prueba de Wid Merk, que consiste en un an&lisis químico -

para deterDlinar el contenido de alcohol en l~ sangre de un indivi

duo. Cuando una.persona ingie~e alcohol, ~ste se distribuye uni-

forinemente por todo el cuerpo y esta prueba mide exactamente el -

grado de intoxicación, expresanqo la cantidad de alcohol en gramos 

por litro de sangre. 

2. Otra prueba es l~ realizada en muestras de orina, --

puesto que el alcohol es eliminado en ella, suministrándose por m~ 

dio de este anS.lisis, una.. indicaci6n aproximada del instante en·-

que fu~ ingerido el alcohol. 

J. El efecto del alcohol se puede demostrar, además por 

medio d~ un respirador que se basa en el hecho de que el aire con-

31. Sodi Pallares, Ernesto y Sotelo Regil, .Peritajes de tránsito. 
Edt. Limusa, Méx. 1978, .pág. 48. 
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tenido en la respiraci6n contiene alcohol suficiente, en el supue! 

to caso de que se haya consumido llevándose a cabo de la manera si 

guiente: se pide al individuo en estudio que infle. W1 globo, rr.ismo 

que se unir4 a una ampolleta que contiene cristales ama•illos, los 

cuales se volverán verdes en cuanto sientan el aire contaminado --

por el alcohol. La prueba no es muy sensible pero puede proporci~ 

nar indicaciones de que una persona ha ingerid.o alcohol. 1132 

De lo anterior, podemos-deduci~ que no estamos de acuer

do en este tipo de pruebas, que se tuteen para obtener el grado de

toxicidad en el cuerpo par alcohol, ya que el primero mencionado,

se refiere a la prueba aediante la dosificaci6n en la eanqre. No

estando de acuerdo, ya que esta prueba .debe practicarse al momento 

del. hecho, toda vez: que si pasa más tiempo, el resul.tado puede ser 

variab1e1 asimismo tenemos que aAterioX'Jllllf!nte el. articulo 90 del R~ 

glzuaento de Tr&nsito manifestaba al respectot •para los efectos -

de este :-e9laJQel\to se consideN que una per.sona se encuentra en ª..! 

tado de ebriedad cuando tenga o.08\ o m4s contenido alcoh6lico en-

1a sangre ••• • partimos de aqut para inanifestar que el x-egl.amento -

de tr&nsito ma,nifesta,ba los grad.os de a.l.cohol para que una perso-

na, pudiera ser considerada, como persona ebria, sin embargo esta-

4iapoaici6n no afecta en ~o particular. al. c6digo penal, ya que en

lo establecido por el multicitado artículo 171 no manifiesta cuan

tos qrados de alcohol debe de considerarse para que una persona -

sea consider~da como ebria. 

32. Pons Agustín Pedro. Enciclopedia Médica ~amiliar. Edt. 
xnter-Argos, S.A. Barcelona 1979, pSg. 37-33. 
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TESIS 
DE LA 

~S DEBE 
BIBLIOH.CA 

De esta manera continuamos negando la eficacia de las 

pruebas que se utilizan para obtener el grado de intoxicaci6n, así 

aludiremos al segundo, para manifestar que la dosificación en la -

orina tampoco es confiable, toda vez que el alcohol es distribuido 

por todo el cuerpo y que el desecho de ~ste se produce por medio -·. 

de la orina, sudor, saliva, aliento, etc., de ah! que el grado de

alcohol o intoxicaci6n se redujera y ya no sería exacto el result~ 

do. 

Finalmente en el dltimo método mencionado, diremos que -

era un e~amen de aliento que se practicaba en las agencias del Hi

niste~io Pdblico y que cay6 en desuso ya que se comprob6 que no -

era nada confiable, toda vez que con el simple hecho de que una --

persona comiese un chocolate envinado o se enjuagara la boca con -

alguna bebida alcoh6lica y después esta persona se sometiera al --

examen, saldría con resultados positivos, aun encontrándose sobria. 

Actualmente en las Agencias del M.lnisterio Pf:iblico, para 

practicar la ebriedad en una persona, realizan una clínica práct.!._ 

ca, consistente en verificar si el sujeto tiene o no aliento aleo-

h6lico y la intensidad de éste; observación de su marcha que ordi

nariamente y en ese estado resulta zigzagueante; determinar igual

mente los ref1ejos de las pupilas, mediante 1aa prueba• ordinarias 

que establecerán el estado de sobriedad del sujeto por la retarda

da dilatación que ae observa en ellas; en l~ eacala visual, ei su

jeto ebrio confundirá las letras del alfabeto, etc. Segrtn lo ase~ 

tado por los diversos reflejos, en sentido positivo o negativo, o

la su.presión o abolici6n de ellos, se podrá establecer el grado de 
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ebriedad en que la persona se encuentra. Por lo qUe consideramos

que éste es el método -que a nuestro criterio-, puede dar mayores 

resultados, ya que se ha probado que bastan dos vasos de cerveza -

para disminuir en una tercera parte de la distancia que puede ver

se claramente. De aquí que estemos de acuerdo en lo que refiere -

Eugenio Cuello calón al decir: •No s6lo es peligroso el ebrio que

conduce, tambi~n puede serlo y en grado sumo, el conductor que in

giere cantidades m6dicas de alcohql que para un viandante sería t~ 

talmente inofensivas. Estos sujetos que no han llegado a embria-

garse, pero cUyas facultades para conducir el autom6vi1 han queda

do aminoradas ••• • 33 

Toda vez que desde el punto de vista de los juristas, no 

es preciso que los sujetos hayan ingerido alcohol en grandes cant!,. 

dades, sino que habit!ndolo inger"ido en pequeñas dosis, se haya por 

esta causa al conducir un vehiculo de motor en un estado de peli--

gro, pol: haber perdido la capacidad para dominar el veh!culo que -

el conductor debe, en todo momento poseer. Y por otra' parte, el -

tipo no distingue entre los grados de ebriedad, por tal moti.va pa-

ra su configuraci6n basta con que el agente se encuentre en cual--

quier nivel de la embriaguez provocado par el consumo de bebidas -

alcoh6licas o bien, que se encuentre bajo el influjo de estupefa--

cientes. 

el DROGA ENERVANTE 

'"'¡. Por lo que hace a este concepto, el doctor Quiroz Cuar6n 

33. cuello Cal6n,Eugenio. Derecho Penal, parte especial, T. 11. 
Vol. I Edt. Bosch Casa Editora,s.A. Barcelona 1975, pág.358. 
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nos dice: 

"Droga es toda sustancia que introducida en el organismo 

modifica alguna o algunas de sus funcion~s, las que actúan sobre -

la _mente se llaman psicotr6picas y modifican los estados afectivos, 

las percepciones de .la conciencia. 1134 

Por otro lado tenemos la palabra "enervante", al respec

to tenemo~ el concepto de ésta: "enervar.-· Debilitar, quitar las -

fuerzas. Debilitar la fuerza de razones o argumen_tos. 1135 

Tenemos de esta manera y siguiendo el·"'p_~irD.er-concepto 

mencionado·, que será considerada como droga toda aquella sus tanela 

que una vez introducida en el organismo modifica alguna o algunas

de sus funciones, ya sea ~sta de tipo qu1mico, o natural, de apli-

caci6n intramuscular, intravenosa u oral. Consideramos que áste -

deberla ser el t~rmino que se aplicase a la fracci6n II del multi

citado artículo 171 penal quedando el concepto Droga, amplio para

cualquicr tipo de sustancias tóxicas y que afecten de alguna mane-

ra el estado o los estados afectivos, ya que e:tisten sustancias 

que no son enervantes, y. que sin embargo llegan de algt1n modo a 

afectar ~s que las drogas enervantes, corno lo estipulü en su res-

pectiva fracci6n el artículo 171 penal y tambi~n llegan a poner al 

sujeto del il!c~to bajo la cuadratura del or?enamiento citado. 

Sin emb~rgo, en t~rminos legales aludiremos a lo referi

do por el articulo 193 de la ley Sustantiva penal, ya que menciona 

34. Quiroz Cuar6n, Al.fonso. nMedicina Forense" Edt. Porrda, S. 
A. la. Ed. Hl!x. 1977, p!q. 693. 

35. Diccionario Porrúa. Up. Cit., pág. 281. 



- 82 -

cuales son las sustancias que deben considerarse como drogas, man! 

festando lo siguiente: 

•Art. 193. se consideran estupefacientes y psicotr6pi-

cos los que determine l« Ley Gen.ex:al de sa.lud, los convenios o tr!_ 

tados internacionales de observancia obligatoria en M~xico, y las

que señalan las demás disposiciones aplicables a la materia exped! 

das por la autoridad sanitaria correspondiente, conforme a lo pre

visto en la Ley General de Salud. 

Para los efectos de este cap!tulo se distinguen tres 9r'!:!, 

pos de estupefacientes o psicotrdpicos: 

:r. Las sustancias y vegetales señalados por lo's artícu

los 237, 245 fracci6n I y 248 de la Ley General de Salud. 

II. Las sustancias y Yegetales considerados como estu~ 

facientes por la ley, con excepci6n de las mencionadas en la frac

ci6n anterior, y los psicotr6picos a que hace referencia la frac-

ci6n II del artículo 245 de la Ley General de Salud; y 

·111. Los psicotr6plcos a que se refiere la fracci6n III 

del art!culo 245.~ 

De esta manera, nos d~os cuenta que la Ley General de -

la Salud, P1Snciona una variedad de las sustancias consideradas co

mo drogas, entre las cuales mencionaremos algunas: Acetildihidroc~ 

de!na, acetilmetadol, alfaprodina, benzilmorfina, coca, cocaína, -

cannabis, o mariguana, difenoxina, drotebano, etilmorfina, fenado

zona, heroína, isometadona, levomoramina, metildesorfina, nicomor

fina, norpipanona, oximorfona, petidina, propiramo, recemorfSn, s~ 
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gentamil, tebaina, entre otras muchas m4s, las cuales causan efec

tos diferentes en el organismo y que pueden llegar a causar efec-

tos mayores que las drogas enervan tes y que de un modo tambián, al 

ser combinados con el volante, se llega a la comisión de grandes -

percances automovilteticos; cabe hacer mención que generalmente -

las pers_onas que son aficionada& a ingerir algtin tipo de droga o -

sustancia tóxica, acostumbran to~ar bebi~as alcohólicas con el fin 

de obtener mayor efecto de intoxicaci6n y que en ocasiones se lle

ga a una sobredosis que muchas veces produce la muerte del sujeto. 

Cabe hacer mención de que se deberla de asentar una ra-

z6n, en los medicamentos que contienen sustancias, que de alguna -

manera lleguen a causar distorsiones en los sentidos o de alguna -

forma se vean Afecta~as las !aculta.des intelectuales, a efecto de

que el paciente no deber~ conducir ningún tipo de vehiculo, duran

te el tiempo que se encuentre bajo dicho tratamiento. Asimismo d~ 

berá hacerse responsables a los m~dicos, si no le hacen manifiesto 

a sus pacientes que el tiempo que dure el tratamiento, no deberá -

conducir ning(in tipo de vehiculo. De esta manera se estaría curn-

pliendo verdaderamente con una campaña preventora de grandes per-

cances que se dan a través de la conducci6n de vehículos bajo la -

influencia de alguna sustancia t6xica. 

d.) INFRACCION 

Pasemos ahora a estudiar el concepto de infracci6n y en

términos generales podemos decir: "Infracci6n.- Proviene del latín 

infractio, tionis, f. Quebrantamiento de la ley o tratado de una -
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norma moral, doctrinal o 16gica. 11 l 6 

Tenernos de esta manera que infracci6n es el quebranta- -

miento o el no acatamiento de aiguna norma, de esta forma podemos

emplear a la palabra infracción a diferentes campos, tales como al 

penal, administrativo, civil, etc. Sin embargo, el articulo 171 -

de la ley penal, en su fracci6n anica, hace mcnci6n a otro requisi 

to diciendo que, aquel que cometa una infracci6n a los reglamentos 

de tránsito y circulaci6n, por lo-que podr!amos entender por in- -

fracción, cualquiera siempre y cuando se encuentre estipulada en -

el Reglamento de Tr&nsito. 

Por otra parte y relacionando lo estipulado por el Regl!_ 

mento de Tránsito que a su vez contiene 150 infracciones distintas 

que estipulan las co~~~c~s que ~eben ac~t~rse Al conducir un aut~ 

mtivil, por ejemplo tenemos que no respetar el se~fo~o o ademanes

de la gente cuando lo indique (art. 69-71); al dar vuelta a la de

recha o izquierda y no tomar oportunamente el carril del extremo -

correspondiente (art. 95); causar deslumbramiento a otros conduct~ 

res o emplear indebidamente la luz alta (art. 98); entre otras. 

Por otro lado, tenemos que el articulo 150 de este regl~ 

mento nos dice lo siguiente: • ••• La persona que al conducir cual-

quier tipo de veh1culo en estado de ebriedad o bajo la influcncia

de estupefacientes, psicotr6picos u otras substancias tóxicas, co

~eta alguna infracci6n al reglamento, ser& sancionada con arresto

inconmutable de 12 a 36 horas, impuesto por el Juez calificador, -

36. Diccionario Enciclopl!dico Salvo.t. T.15. Op. ~it. pág. 20. 



- 85 -

de la jurisdicci6n correspondiente." 

Ahora bien el art!culo 171 de la Ley penal del fuero co

mún nos dice: "Al que en estado de ebriedad o bajo el influjo de -

drogas enervantes cometa alguna infracci6n a ].os regla.men.tos de -

tránsito y circulaci6n al manejar vehículos de motor, independien

temente de la sanción que le corresponde si causa daños a las per

sonas o las cosas." 

De lo anterior ll~gamos a las siguientes conclusiones: 

PRIMERO: El artículo 171 de la ley penal no especifica -

que tipo.de infracciones debe cometer el conductor al reglamehto,

por lo que quiere decir esto que cualquier infracci6n al momento -

de circular es suficiente para que se d~ el iltcito penal. 

SEGUNDO: El reglamento de trillnsito que debe reglamentar

faltas administrativas, se aprecia claramente que el artículo 150-

absorbe de una manera directa lo establecido por la fracci6n anica 

del art!culo 171 de la ley penal, por lo que no estamos de acuerdo, 

ya que no le compete al reglamento de tránsito conocer de conduc-

tas que son consideradas como delitos, toda vez que se cuenta con

un C6digo penal el cual contempla los tipos penales. 

TERCERO: Consideramos que esta parte que establece la 

fracci6n anica del multicitado art!culo 171 deber~ desaparecer, ya 

que como hemos dicho, el precepto legal pretende proteger la segu

ridad pl'.1blica y castigar a los que ponen en peligro la misma. Y -

no la de castigar a los que cometen infracciones ya que con ello -

la ley penal no cumple su función llegando a administrativisarse.-
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Por lo que a nuestro juicio consideramos e insistimos que se debe

rá de eliminar la comisión de una infracci6n'á los reglamentos de

tránsito y circulación estipulado por la fracci6n anica del artíc~ 

lo 171 de la ley pen~l, de esta, ~.nera si se estar!.a cumpl.iendo 

con su verdadera función, la de proteger la seguridad pdblica. 

e). VEHICULO DE MOTOR 

Una vez que hemos vis~o en el capítulo primero del pre-

sente trabajo, el desenvolvimiento y evolución que ha tenido el --

vehículo a través de su historia, pasemos a estudiar los diferen--

tes conceptos de acuerdo a su aparici6n. 

•carro.- (del latín carrus) • m. carruaje de carga de dos 

ruedas, con lanza o varas para enganchar el tiro.Y cuya arma.z6n -

en un bastidor con· adrales, tablas o cuerdas a los costados y a v~ 

ces en los frentes.• 37 

Como podemos observar, con la palabrd carro se les desig 

n6 a los primeros artefactos que contaban con dos· ruedas inicial--

mente, y que eran de tiro utilizados para el transporte de cosas -

pesadas. 

carrus, 

•carruaje (del provenzal ant. cariatge y éste del latin

carro) m. veh!culo montado sobre ruedas. 1138 

Este concepto es similar a1 anterior, sin embargo habla

utiliza el tármino vehículo, con ello entendemos cualquier artefa~ 

37. "Diccionario Enciclopédico Ilustrado", Edt. Selecciones del -
Reader•s Digest. Máx .. 1978 T .. :XI., pág. 663. 

38. :Xbidem T. II, pág. 664. 
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to sobre ruedas segdn el concepto. 

"Coche. (del hCi.nqaro Roer., .carruaje) m. carruaje con - -

asientos: un coche .de caballos." 39 Este concepto especifica que -

es un artefacto destinado al transporte de tiro pera pasajeros. 

•Automóvil .•. que se mueve por s! mismo. 2. se dice de

vehículos impelidos por un motor interno aut6nomo: lancha, autom6--

vil; 3 m. carruaje provisto de motor autónomo generalmente de com-

busti6n interna (aunque los haya con motores el~ctricos, de vapor, 

de gas, etc.). El primer automóvil de vapor fue construido en - -

Francia· por N. J. Cugnot en 1796 y el primero de gasolina por G. -

Oaimler en Alemania en 1887 dotado de llantas neumáticas ••• 1140 

En este concepto, vemos que es más moderno y por lo tan-

to m.1s completo, asimismo observamos que dicho concepto hace refe-

rencia a que los carros, coches o cualquier artefacto se encuentre 

dotado de un motor, de ahi que el ordenamiento penal en estudio 

menciona " ••• al manejar vehtculos de motor ••• 11 por lo que este 

concepto se extiende a cualquier tipo de vehículo de motor, sea é~ 

te el~ctrico, de vapor o de cualquier otro tipo de energta. 

11vehtculo.- (del latt.n veh:tculum; del vehere transpor- -

tar) m. carruaje, embarcaci~n, aeronave u otro artefacto para ~ 

portar personas o cosas.• 41 Tenemos que este concepto es mucho -

mSs amplio pues abarca desde los carros con motor desde autorn6vi-

les hasta aeronaves, asi como cualquier medio o artefacto que sir-

va para el transporte de personas o cosas. 

39. Ibidem T. III, p.!.g. 791. 
40. Ibidem T. I, pág. 312. 
41. Diccionario Salvat.op. Cit.,T. 2&, pág. 3664. 
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Partiendo lo que establece el precepto legal al manifes-

tar " .•• manejar vehículos de motor ..... partiremos del significado

del t~rmino motor, y así tenemo~: 

•Motor.- del latín motor, motoris, que produce movimien-

to. Conjunto de mecanismos destinados a transformar una clase de

terminada de energía en movimiento.• 42 Con este concepto podemos-

precisar mejor el t~:r:ll".ino a que refiere el artículo 171 penal al -

decir. "vehículos de motor", y as~ poder encua"-rar los vehículos -

que se encuentren dentro de este tipo legal, abarcando tanto a los 

autobuses, camiones, autom6viles, motocicletas, tricirnotos, lan- -

chas de motor, carros eláctricos para servicio pdblico, como los -

montacarga, y en general cu~lquier artefacto que se encuentre dot~ 

do de un motor. 

Siguiendo nuestro criterio, con la inquietud de una bue

na prevenci6n a los delitos con motivo de tránsito de vehículos, -

diremos r'J.e el término que deberá contemplar el multicitado art!C,!! 

lo, en su fracci6n II, el de 11manejar cualquier vehículo", de -

esta manera se elimina~!a la palabra nde motorn. 

¿Quá pretendemos con esto?. Primeramente diremos que si 

se pretende proteger la sequridad pablica, es necesario que el ti

po legal señale, como ya lo manifestamos, "cualquier vehículo'" sea 

~ste de motor o no, es decir, que en la descripci6n del tipo.se -

contemplen a los vehículos que no se encuentren dotados de motor y 

que sirven para transpo~tar personas o cosas, así como a los carros 
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c!a alglin veh1culo no de motor en estado de ebriedad o bajo la in

fluencia de alguna droga, y a los cuales no se les castiga, ya que 

no se encuentra tipificado la conducci6n de vehículos que no son -

de motor. 

Un ejempl~ de ello lo vemos con los voceadores, quienes

cargan sus bicicletas o motocicletas de periódico formando grandes 

pilas con una altura hasta de tres metros causándole dificultades

en sus maniobras en el manejo de sus vehículos, as1 como el entor

pecimiento de tránsito y si a esto le aumentamos bebidas alcohóli

cas, no.a daríamos cuenta de qu~ tan grave es el problema, empero -

estos conductores nunca tienen culpa alguna, ya que la ley habla -

de veh1'.culos de motor, descargando a los que no son de motor y que 

si tienen importancia para poder impartir una verdadera seguridad

social. Con esto podemos ilustrarnos ampliamente de los riesgos -

que se viven a diario y de esta manera se tome una conciencia so-

cial. Por lo que proponernos que se debería impartir a todos los -

niveles una educación vial, principaLnente en las escuelas de edu

caci6n t~cnica, primaria, secundaria, preparatoria o bachillerato, 

profesional, as1 como a toda la ciudadanía a través de los medios

de comunicaci6n y principalmente al Cuerpo Policiaco perteneciente 

a la secretaria General de Protecci6n y Vialidad, ya que muchos de 

sus elementos no conocen el contenido de las normas establecidas -

por el Reglamento de Tránsito del Distrito Federal y con ello no -

pueden auxiliar a la ciudadanía en cuestiones viales y por otro 1~ 

do transeunte como si el automovilista deberían conocer el derecho 

que tienen al circular por la vía pablica, as! como la obligaci6n-
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que adquieren al transitar por las vías pa.blicas y que las autori

dades o agentes de tránsito velen por que estas disposiciones se -

lleven a cabo, y una vez logrado este objetivo, otra cosa ser!a y-

la delincuencia automovilística se reduciría. 

IV, ANÁLISIS JUR{DICO DEL CONCEPTO DE ATAQUES A LAS 
VfAS DE Cot1UNICACIÓN 

Visto lo anterior, nos resta pasar a analizar los conceE 

tos de las palabras que integran el nombre de Ataques a las V!as -

de Comunicaci6n. 

a) ATAQUE 

Partiendo del concepto de Ataque, desde el punto de vis

ta literal, los diccionarios lo definen de la siguiente manera: 

"Ataque.- Acci6n y efecto de atacar o acometer ... 43 De -

estafo.manos damos cuenta que el concepto ataque es efecto de -

atacar o acometer. pasemos a ver ahora lo que significa es_ta pala-

bra desde el punto de vista jurídico. 

ªAtacar.- Agredir, acometer, embestir, arremeter, asal--

•Ataque.- A.cci6n de atacar o acometer. Conjunto de tra-: 

bajos de trinchera para tomar o defender una plaza. fig. acceso ~-

43. D1cc1onario Enciclopédico Ilustrado. T. I.Op. Cit. p5~.219. 
44. Díaz de Le6n, Marco A. "Dice. de Der. Procesal Penal'. Edt. 

Porrfia, S.A. M(!x. 1986, T. I, pSg. 253. 
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acontecimiento repentino de un Estado morboso. fig. Pendencia, di!, 

puta, impugnaci6n ... 45 

De las anteriores definiciones, nos percatamos de que el 

nombre de1 Capitulo en donde se encuent~a ubicado el artículo 171-

penal, que es el. de ."Ataques a. las V!as de Comunicaci6n y Viola- -

ci6n de Correspondencia•, es distinto a lo que el mismo ordenamie~ 

to penal establece, pues el tipo legal manifiesta; "Al que en est~ 

do de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes cometa algu

na infracción a los reglamentos de tr~nsito y circulaci6n al mane

jar veh~culos de motor, independientemente de la sanci6n que le e~ 

rresponde se causa daños a las personas o las cosas." Como pode--

mos observar, el 171 se encuentra en un cap1tulo al que no le co-

rresponde, ya que e1 bien jurídico que protegen, es el patri~nio

del Estado como lo hemos venido manifestando a lo largo del prese~ 

te trabajo, se pretende prote9er a la seguridad ptlblica, por lo -

que consideramos que este a.rttculo deberta de trasladarse al Títu

lo IV4 Delitos contra la Seguridad PGblica, por que realmente, las 

personas que cometen este ilícito no atacan a las vías de comunic~ 

ci6n, y si atentan contra la seguridad pablica, por lo que consid~ 

~amos que deberá tras1adarse este artículo al t!tulo cuarto de la

ley Sustantiva Penal. 

b) • VU.. DE COIWNICl\C:IOll 

Empezaremos por definir la palabra vía, y por 6s ta en- -

45. Palomar de Miguel, Juan. "Dice. para Juristas" Edt. Mayo Eds. 
M!!x. 1981 plig. 137, 
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tiende: "Vía.- del lat!n v1a. f. ca.mino o lugar por donde se tran

sita. •46 Este concepto es muy amplio, pues no especifica cuantos

tipos de caminos hay, dnicamente se concretiza para decir que es -

cualquier camino. 

•vía P1'.lblica.- Calle, plaza, camino, etc. por donde tra~ 

sita, circula el pueblo.• 47 

Este concepto concuerda con el anterior, al manifestar -

que es el camino, agregando este concepto, plaza y calle, por don

de transita el pueblo, veamos ahora lo que significa: 

•v!a de Coinunicacidn.- Camino, terrestre, maritimo o aé

reo utilizado pa.t'a el comercio de los puoblos entre st.• 48 Tene--

mos que este concepto, es m&s preciso en cuanto al nombre que se -

le da al capitulo J: del "r1tulo Quinto de la ley penal al. denomina.E. 

se: •Al:a.ques a las Vías de Comunicaci6n y Violaci6n de Correspon-

dencia•, pues abarca tanto caaúno terrestre, marítimo y a~reo, por 

lo que L Jt8Jll0s de acuerdo con este concepto, sin embargo, la Ley -

de vtas Generales de Comunicación da un concepto más amplio en sus 

primeros art!culos • 

.. Art. lo.- Son v!as generales de comunicación: 

x.- Los mares territoriales, en la extensie5n y términos

que establezcan las leyes y el Derecho Internacionalt 

II.- Las corrientes flotantes, y navegables y sus afluen-

46. Diccionario Salvat T. 26. Op. Cit., p&g. 3682. 
47. Ibídem, p:ig. 3683 T. 26, 
48. Ibidem, p:ig. 3683 T. 26. 



- 93 -

tes que también lo sean .•• 

bles ••• 

9aci6n .... 

ves. 

III. Los lagos, lagunas 'i' esteros, f1otables y na\•ega- -

IV. Los canales destinados o que se destinen a la nave-

V. Los Ferrocarriles; 

VI. Los caminos: 

VII. LOS puentes; 

VIII. El espacio nacional en que transiten las aerona- -

rx. Las líneas telefOpicas inst~ladas y las que se insta 

len dentro de l~ zona fronte~iza de cien kil6metros a lo largo de

las costas, ·as! como las que estdn situadas dentro de los l!mites

de un Estado ••• 

~- Las l!neas conductQras el~ctricas v el medio en que

se oropaqan las ondas electromaqnéticas. cuando se utilizan para -

verificar comunicaciones de sionos, señales escritas. imáqenes o -

sonidos de cualauier naturaleza; v 

XI. Las rutas del servicio poata1.• 

Como p0demos aoreciar, es enorme 1a cantidad de cosas a

las aue la Lev General de V!as de Comunicación señala como v1as oe 

nerales de comunicaci6n v la cual va es má.s esoec!fica en compara

ci6n a1 primer conceoto señalado al inicio de este punto. 

Asimismo en su articulo 2o. de esta 1ey, aarega: 
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•Art. 2o.- Son partes integrantes de las v!as genera

les de comunicaci6n: 

I. Les servicios auxiliares, obras, construcciones y 

demás dependencias y accesorios de las mismas¡ y 

II. Los terrenos y aguas que sean necesarios para el

derecho de v1a y para el establecimiento de los servicios y 

obras a que se refiere la fracci6n anterior. La t!Xtensi6n de -

los terrenos y aguas y el volumen "de éstas se fijará por la se

cretaria de Comunicaci6n." De esta suerte, encontramos una nu~ 

v~ variedad de inmuebles que también son partes que integran a

las v!as generales de comunicaci6n. 

Sin embargo, el c6digo penal, también establece algo

de esto, en su artículo 165 al manifestar lo siguiente: 

•Art. 165.- se llaman caminos pGblicos las vías de -

tr&nsito habitualmente destinadas al uso pt1b1ico, sea quien fu~ 

~e el propietario y cualquiera que sea el medio de locomoci6n -

que se permita y las dimensiones que tuviere¡ excluyendo 19s -

tramos que se hallen dentro de los limites de 1as poblaciones." 

Como apreciamos, tambi~n esta ley manifiesta lo que se debe en

tender por caminos pGblicos, sin cmbarqo, este concepto no es -

~uy completo, pues le hace falta especific~r su concepto. 

Pasemos a ver lo que nos dice el Reglamento de Tráns! 

to para el Distrito Federal, en su articulo segundo en sus fra~ 

ciones del IV al VIIX, nos dan unos conceptos que nos ilustra-

rán para comprender el contenido del presente tema y que nos d! 

ce: 
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"Art. 20. f. IV.- Vía Püblica: todo espacio terrestre 

de uso coman que se encuentra destinado al tr!nsito de peatones, 

ciclistas y vehículos en el Distrito Federal; 

v.- TrS.nsito.- Acci6n o efecto de trasladarse de un -

lugar a otro por la vía pGblica; 

VI.- Vialidad.- Sistema de vías primarias y secunda-

rías que sirven· para la transportaci6n en el Distrito Federal; 

VII. Peat6n.- Toda persona que transita a pie por la-

vía p!iblica; 

VIII. Vehículos.- Todo medio de motor o cualquier 

otra forma de propulsi6n en el cual se transportan personas o -

bienes." 

De lo anteriormente señalado, podemos darnos cuenta -

m&s ampliamente que es necesario conocer todos estos t~rminos,

pues ya que nosotros, al transitar por la v!a pablica, nos da-

mos cuenta de que se encuentran señalamientos sobre la misma Y-; 

que muchas veces no ponemos cuidado o no sabemos lo que signif!. 

quen y co~ e1lo podríamos evitar muchos accidentes, pues como -

peatones al transitar en las calles y avenidas de una de las --

grandes ciudades m~s pobladas, estamos en constante peligro de

ser atropellados hasta por los conductores de vehiculos, por lo 

que insistimos, la impartici6n de una educaci6n vial a todos n!. 

veles y de carácter permanente. En lo que si no estamos de 

acuerdo, es en el concepto que se da del vehículo, pues el 

vehículo no es un motor, como ya lo explicamos en el punto co--

rrespondiente. 
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Continuando con el presente punto y ampliándolo un p~ 

co, el artículo 73 del Reglamento de Tránsito nos ilustra en 

cuanto a c6mo tiene dividida la v!a pQblica y de esta manera :ics 

podemos dar cuenta de las ventajas que tenemos corno automovili~· 

tas al momento de hacer uso de ~sta, por ello es importante que 

toda la ciudadanía, as! como a todos los menores capaCes, cono_! 

can las normas establecidas en el Reglamento de Tránsito, ya -

que con ello, tomaremos conciencia de lo que marcan las normas

y as! podemos respetarlas, llegando a tener con esto una verda

dera convivencia social, y es entonces cuando ya se dir!a que -

usaber manejar, es saber convivi~.u 

"Art. 73.- La v!a pública se integra de un conjunto -

de elementos cuya funci6n es permitir el tránsito de vehtculoa, 

bicicletas y peatones, ast como facilitar la comunicaci6n entre 

diferentes áreas o zonas de actividad. Las vtas p6blicas se -

clasific~ :t en; 

I. V::ias Primarias. 

a). vtas de acceso controlado. 

l). Anular o Periférico 

2). Radial 

3). Viaducto 

b). Arterias Princf pales 

1). Eje Vial 

2). Avenida 

3). Paseo 
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4). Calzada 

II. v!as Sec1.:nda=ias 

al. Calle colectora 

b). Calle local 

1) • Residencial 

2). Industrial 

e). Callej6n 

d). Callejuela 

e). Rinconada 

f). Cerrada 

g). Privada 

h). Terracer1a 

i). Calle Peatonal 

j 1. Pasaje 

k). Andador 

1) • Portal 

III. Ciclopistas 

IV. Are as de Transferencia. 

Como podemos observar, el articulo 73 del Reglamento

de TrSnsito nos ilustra, en cuanto al nombre que tienen las 

Sreas que sin ser calles, tienen un nombre especifico y por en

de, se encuentran establecidas y contempladas por este reglame~ 

to, esto nos ayuda para poder ubicar mejor a la hora en que se

esté cometiendo el il1cito contenido en el multicitado articulo 
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171 penal, verbigracia: Un estibador que se encuentra en e~ in-

terior de una fábrica o bodega conduciendo en montacarga (velÚC\!_ 

los generalmente el~ctricos) y lo hace en estado de ebriedad y 

al momento de conducirlo atropella a uno de sus compañeros de -

trabajo¡ de lo anterior podemos manifestar que esta persona oc~ 

sion6 una lesi6n imprudencia!, pues aunque el reglamento de 

tr~sito lo tome como veh!culo, la conducta no se desarrolla en 

la vía pGblica, corno consecuencia! no viola el bien jur!dico 

proteg_ido. 

e). ATAQUES A LAS Vl'.AS DE COMUNICACION 

De todo lo anterior, podemos decir, que ataques a las 

v!as de cornunicaci6n, es la conducta mediante la cual se daña,-

agrede, alteran las vías o caminos püblicos. Sin embargo y de~ 

de el punto de vista jurídico tenemos e1 siguiente concepto; 

''Ataques a las vtas de comunicación. l. Concepto ba-

jo este aparente y sencillo rubro, que agr~pa a diversos tipos

penales, se comprenden los delitos que cometen aquellos que da

ñan, destruyen o ponen en peligro las vías, medios o servicios

pGblicos de comunicaci6n, o bien, que atenten contra la seauri

dad V funcionamiento de éstos. 1149 

Se puede apreciar claramente, aue este concepto se en 

cuentra destinado para aquellos aue destruven o oonen en oeli--

aro los servicios PGblicos de comunicaci6n, o bien a los aue 

49 .. Diccionario de DereCho Procesal Penal, T.I. Op. Cit. 
pág. 253. 
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atenten cont=a la seguridad de éstos. Así tenemos que en el t! 

tulo quinto, capítulo primero de ld ley sustantiva penal denom! 

nado "Ataques a las vtas de comunicaci6n y violaci6n de corr~s

pondencia", se señalan en sus artículos del 165 ül 172, cliver--· 

sos delitos como el de Daño en Propiedad Ajena y que a nuestro

criterio, se estaría protegiendo el patrimcnio del Estado, a -

trav~s de estos tipos, que sería discusi6n de otro tema y as! -

manifestamos, de lo anterior, que el artículo 171 r.o debería e~ 

centrarse en este Cap!tulo, sugiriendo nuevamente, se traslade

al Título Cuarte, relativo a los delitos contra la seguridad pg 
blica. 



CAPITULO TERCERO 

ANALISIS JURIDICO UEL DELITO DE ATAQUES A LAS VIAS DE 
COMUN 1 CAC ION 

I. REQUISITOS DE PROCEOIBILIOAD EN EL DELITO DE ATAQUES A LAS 

VIAS DE COMUNICACION 

a) La Denuncia 
b) La Acusaci6n 
e) La Querella 

II. LA COMPETENCIA EN EL DELITO DE ATAQUES A LAS VIAS DE COMU
NICACION 

a) Fuero Federal 
b) Fuero ComG.n 

III. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL DELITO DE ATAQUES A LAS VIAS 

DE COMUNICACION 

a) Manejar un veh!culo de motor 

b) Encontrarse el conductor en estado de ebriedad o bajo 

el influjo de alguna droga o enervante 

e) Cometer alguna infracci6n a los reglamentos de tránsi
to y circulaci6n. 

IV. LA FRACCION II DEL ARTICULO 15 DEL COOIGQ PENAL COMO EX-

CLUYENTE EN EL DELITO DE ATAQUES A LAS V1AS DE COMUNICA-

CION. 

V. EL CUERPO DEL DELITO, EN EL DELITO DE ATAQUES A LAS VIAS -

DE COMUNICACION. 

VI. LA PRESUNTA RESPONSABILIDAD EN EL DELITO DE ATAQUES A LAS 

VIAS DE COMUNICACION 
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VH. LA LIBERTAD EN EL DELITO DE AT.~QUES A LAS VIAS DE 

COMUNICACION 

aJ La Cauci6n 

b) La Fianza 

e). El Arraigo Domiciliario 
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l. REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD EN EL DELITO DE ATAQUES A 
LAS V!AS DE COMUHICACION 

Una vez analizados los conceptos generalas y esenciales -

en relación al delito de ataques a las v!as de comunicación, pase

mos al estudio del presente capitulo, en donde veremos temas como -

los requisitos de procedibilidad, elementos constitutivos del deli

to en andlisis, etc. y ast poder determinar más ampliamente el al--

canee de este ilícito. 

Para empezar este estudio, tenemos que el arttculo 16 - -

Constitucional, señala: 

" ••• No podrá librarse ninguna orden de aprehensión o de--

tencidn a no ser por la autoridad judicial, sin que preceda denun-

cia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley casti-

gue con pena corporal ••• ". De lo anterior, se infieren tres requi-

sitos de procedibi1idad que son: Denuncia, Acusación y Quere1la, P.!:. 

ro para en .enderlos tenemos que estudiarlos cada uno por separado .. 

a). DENUNCIA 

Partiremos por definirla en t~rminos generales, tenemos -

el siguiente concepto: 

"Denuncia. Acción y efecto de denunciar. Noticia que de 

pa1abra o por escrito se da a la autoridad competente de haberse e~ 

metido alqdn delito o fa1ta." 1 

l. Grc1.fica Estre11a, S .. A. "Diccionario Enciclop~dico Salvat." 
Edt. Salvat Editores. M~x. 1985. p~g. 1153 T. 9. 
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De acuerdo con la definición que da el profesor Manuel R! 

vera Silva en su obra "El Procedimiento Penal", diremos que la de--

nuncia es la relación de hechos que se estiman como delictuosos, -

realizados por cualquier persona a la autoridad investigadora, para 

que ésta tenga conocimiento de ellos y proceda de acuerdo con sus~ -

atribuciones~ ya sea en forma verbal o escriea ante el Ministerio -

PCblico de acuerdo al articulo 21 Constitucional, debiéndolo reali-

zar cualquier persona o autoridad que tenga conocimiento, o en su -

caso los directamente afectados~ El mismo autor, manifiesta que --

existen tres formas u obligaciones para presentar una denuncia: - -

Cuando se tiene conocimientos de delitos que se van a cometer, cua~ 

do se tiene conocimiento de delitos que se están cometiendo y cuan-

do se es requerido por la autoridad. 

Por otro lado el maestro Coltn sanchez manifiesta que en-

ninguno de los códigos de procedimientos penales, tanto Federal, e~ 

mo local, existe sancidn alguna para el que no denuncie un hecho d~ 

lictivo, señalando además: "Si desde el punto de vista estrictamen~ 

te legal esto es justificable, por otra parte, estimartamos que fu~ 

ra de las situaciones señaladas, la denuncia es un deber de toda --

persona y su justif icaci6n está en el ir.ter~s general para conscr-

var la paz social."2 

En cuanto al iltcito en estudio, tenemos que se realiza a 

trav~s de la denuncia, pues desde el momento en que una persona se-

2. Coltn Sánchez Guillermo, Derecho Mexicano de Procedimientos Pe
nales. Edt. Porraa Méx. 1990 Ed. 12a. pág. 247. 
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percate de que un sujeto se encuentra ebrio y conduciendo un -

veh1culo de motor, al estar cometiendo la infracci6n al regla--

mento de tr~nsito, esos momentos puede ponerlo a disposici6n 

del Ministerio POblico, en donde deber~ formular su denuncia :

por el delito de ataques a las v!as de comunicación, en la prác 

tica regularmente es el agente de la policía preventiva quien -

pone en conocimiento del hecho delictuoso al Ministerio PGblico; 

b) ACUSACION 

Por lo que hace a la acusación, tenemos el siguiente

concepto: •Acusación.- del lat1n accu-satio, tionis. f. acción-

de acusar o acusarse." 

•Acusar.- del la~1n accusare. tr. imputar a·uno algCin 

delito o cosa vituperable, notar, tachar. Manifestar, revelar, 

descubrir, censurar, reprender." 3 Por su p~rte y desde el pun

to de vi· ta juridico tenemos el siguiente concepto: 

•Acusaci6n.- Cargo que se formula ante un J\J.ez contra 

persona determinada, ~por considerarla responsable de un delito-

o falta, con el objeto de que se le aplique la sanci6n prevista 

por la ley. • 4 

El mismo concepto tienen los autores Sergio Garcia R~ 

J3Írez y Victoria Adato de Ibarra, al mencionar que: " ••• el pro

cedimiento s6lo se inicia mediante denuncia o querella, entend! 

3. Diccionario Enciclop~dico Salvat. Op. Cit~ pág. 39. 
4. Instituto de Investigaciones Juridicas. Diccionario Jurídi

co Mexicano. T. VII. Edt. Porraa M6x. 1985, pág. 35. 
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das como requisitos de procedibilidad, supuestos a los que alg~ 

nos autores agregan la fla9rancia. En este caso, se entiende,

que la ley suprema ha empleado la voz .. acusación" (articulo 16-

Constitucional) como sinónima de querella. 115 

De lo anterior, manifestamos no estar de acuerdo, to-

da vez que la Constituci6n hace referencia a este concepto para 

designar l~ actuaci6n ante el Juez, por parte del Ministerio P~ 

blico el momento de ejercitar la acción penal, de ahí que e~ 

ternos de acuerdo con lo que dice el maestro Jorge L6pez Vergara 

al trat~r sobre la cusaci6n, al decir: "En el procedimiento pe

nal el único que acusa es el Organo del Ministerio Público, al

ejercitar acción pena1. 116 Como podemos observar, efectivamente 

la acusación es el acto por el cual se solicita al juez, que se 

castigue al procesado por un delito que cometió, de esta manera 

vemos que en el delito en estudio operaría la acusación, pero -

hasta el momento en que el Ministerio PCiblico consigne la aver_! 

9uaci6n previa ante el Jucz·de Paz. 

e) QUERELLA 

Iniciaremos con la d~f inici6n realizada por el juris

ta Fernando Arilla Bas diciendo: • ••• la relaci6n de hechos con~ 

titutivos de delito, formulada ante el Ministerio PCiblico por -

S. Garcia Ram!rez, Sergio y Adato de !barra, V •. "Prontuario -
del Proceso Penal Mexicano .. " Edt. Porrda, s. A. 6a. Ed. 
M~x. 1991. p~g. 23. 

6. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Anuario Jurídico - -
Vol. XII .. Edt. U.N.A.H., M~x. 1985, pág. 409. 
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el ofendido o por su representante, pero expresando la voluntad 

de que se persiga." 7 Es de notarse, el hecho de que la quera--

lla debe realizarse verbalmente o por escrito ante el Ministe--

rio Pablico, por el sujeto pasivo del delito o por aquellas pe~ 

sanas que autorice la ley para tal efecto, quienes deben mani--

festar el deseo de que se persiga al autor del delito. 

Finalmente diremos que la querella no es aplicable al 

delito en estudio, toda vez que eshe delito, se persigue de of! 

cio y en caso de concurso st procederé la querella, por el del! 

to que resulte en algunos casos. 

11. ·LA COMPETENCIA EN EL DELITO DE ATAQUES A LAS VfAS 
DE COMUNICACIÓN 

Para empezar a estudiar el presente punto veamos como 

se contempla en el C6digo Penal lo relativo a la competencia, -

as! tene~-os que los art!culos· 2o., Jo., 4o. y So., establecen -

lo siguiente: 

"Art. 2o. Se aplicar~ as! mismo: 

I. Por los delitos que se inicien, preparen o come--

tan en e1 extranjero, cuando produzcan o se pretenda que tengan 

efectos en el territorio de la Repfiblica, y 

II. Por los delitos cometidos en los consulados mexi 

1. Arilla Bas, Fernando, El Procedimiento Penal en M~xico. Edt. 
Kratos. M~x. 1988, pág. 52. 
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canos o en contra de su personal, cuando no hubieren sido juzg!!_ 

dos en el país en que se cometieron. 

Art. 3o.- Los delitos continuos cometidos en el ex- -

tranjero, que se sigan cometiendo en la Repablica, se persegui

rán con arreglo a las leyes de ~sta, sean mexicanos o extranje-

ros los delincuentes. La misma regla se aplicará en el caso de 

delito continuado. 

Art. 4o. Los delitos cometidos en territocio extran-

jera por un mexicano contra mexicanos o contra extranjeros, o -

por un extranjero contra mexicano, serSn penados en la Rep~bli

ca, con arreqlo a las leyes federales, si concurren los requis! 

tos siguientes: 

I. Que el acusado se encuentre en la Repablica; 

II. Que el reo no haya sido definitivamente juzgado

en el país en que delinquiO, y 

III. Que la infracción de que se le acuse tenga el e~ 

rácter de delito en el país en que se ejecutó y en la Repüblica. 

So. Se considerarán como ejecutados en territorio de 

• la República; 

I. Las delitos cometidos por mexicanos o por extranj~ 

ros en alta mar, a bordo de buques nacionales; 

IL Los ejecutados a bordo de un buque de guerra na-

cional surto en puerto o en aguas territoriales de otra naci6n. 

Esto se extiende al caso en que el buque sea mercante, si el d~ 
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lincuente no ha sido juzgado en la naci6n a que pertenezca el -

puerto; 

III. Los cometidos a botdo de un buque extranjero SUE 

to en puerto nacional o en aguas territoriales de la Repdblica, 

si se turbare la tranquilidad ptlblica o si el delincuente o el

ofendido, no fueren de la tripulación. En caso contrario, se -

obrar~ conforme al derecho de reciprocidad; 

IV. Los cometidos a bordo de aeronaves nacionales o -

extranjeras que se encuentren en territorio o en atmósfera o -

aguas territoriales nacionales o extranjeras, en casos análogos 

a los que señala para buques las fracciones anteriores, y 

V. Los cometidos eñ las embajadas y legaciones mexic~ 

nas."' 

Como se puede apreciar en los artículos de referencia 

no se marca con claridad los delitos del orden federal ni los -

del fuero qoman, sino que debe deducirse de estos preceptos. 

Para entender mejor la competencia pasemos a ver lo -

que señala la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federaci6n, 

ast tenemos que en su artículo 51 nos manifiesta lo siguiente: 

"I.- De los delitos del orden federal. 

son delitos del orden federal: 

a) Los previstos en las leyes federales y en los Tra-

tados; 
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b) Los señalados en los art!culos 2o. al So. del.C6d! 

qo Penal; 

e) Los oficiales o comunes come~idos en el extranjero 

por los agentes diplomáticos, personal oficial de las legacio-

nes de la . RepOblica Y. cónsules mexicanos; 

d) Los cometidos en las embajadas y legaciones extra~ 

jeras; 

e) Aquellos en que la Federaci6n sea sujeto pasivo; 

f) Los cometidos por un funcionario o empleado fede-

ral, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas; 

9) Los cometidos en contra de un funcionario o emple~ 

do federal, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas; 

g) Los cometidos en contra de un funcionario o emple~ 

do federal, en ejercicio de sus funciones o con motivo de 

ellas; 

h) Los preparados con motivo del funcionamiento de un 

servicio pGblico federal, aunque dicho servicio est~ descentra

lizado o concesionado; 

i) Los perpetrados en contra del funcionamiento de un 

servicio p11blico federal o en menoscabo de los bienes afectados 

a la satisfacci6n de dicho servicio, aunque éste se encuentre -

descentralizado o concesionado: 

j) Todos aquellos que ataquen, dificulten o imposibi

liten el ejercicio de alguna atribuci6n o facultad reservada a-
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la Federación; 

k) Los señalados en .el artículo 389 del Código Penal, 

cuando se prometa o se proporcione un trabajo en dependencia, -

organismo descentralizado o empresa de participación estatal -

del Gobierno Federal.M 

Como apreciamos, en esta ley se define más ampliamen

te qué delitos son del orden federal y podemos deducir, que to

dos ·aquellos delitos que no encuadren en lo establecido por los 

artículos antes mencionados deberán ser considerados del fuero

com11n. 

Cabe hacer una cr!tica respecto a este punto en el -

sentido siguiente: 

Se debería de reformar el Código Penal toda vez que -

éste es aplicable tanto para el fuero comtln como al fuero fede

ral, para que as! se reglamentaran los delitos que corresponden 

a cada l~ero, y con ello se apegaran mSs a la realidad social -

en que se vive .. 

veamos ahora la competencia del delito de ataques a -

las vías de comwi.icaci6n dividido para esto en dos puntos. 

a) FUERO FEDERAL 

El i11cito de ataques a las vías de comunicaci6n, cu

yo tipo penal se encuentra previsto en la fracci6n II, del ar-

t!culo 171 del c6digo penal, está sujeto a la competencia del -

fuero comdn como federal, as! tenemos que, la autoridad que co-
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nace, investiga y ejercita acción penal, es el Agente del Mini~ 

terio Público Federal, dependiente de la Procuraduría General -

de la República quien es el encargado de consignar la averigua

ci6n que corresponda al juez de Distrito en materia penal, de-

pendiente de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n. 

De lo anterior, podemos concluir que en el delito de

átaques a las vías generales de comunicaci6n, será regulado por 

las leyes federales, cuando alguno de los elementos que pide el 

tipo sea de los que se encuentren señalados, como ya lo manife~ 

tamos, en los artículos 2o. al So. de la ley Sustantiva penal,

en el articulo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, 

.as1 por lo señalado por el articulo 104 de la Constitución Polf 

tica Nacional, y en cuanto al tipo legal. descrito en el articu

lo 171 penal, tenemos que el. articulo 537 de la Ley de vtas Ge

nerales de Comunicaci6n hace referencia, a los conductores que

transiten en sus vehículos en estado de ebriedad o bajo el in

flujo de estupefacientes o cualquier otra sustancia, se le apl! 

cará multa ••• , este art1cul.o no hace mención en cuanto a la in

fracción a los reglamentos de tránsito y circulación, sin embaE 

go si llegase a ocurrir el que un conductor se encuentre en lo

previsto por este articulo y aun cometiere la infracci6n a los

reglamentos de tránsito de la Policía Federal de Caminos, esta

r1a cometiendo el ilícito de Ataques a las v!as Generales de C2 

municaci6n, lo mismo sucederta si un diplomático que conduce -

ebrio un veh!culo que pertenece al Gobierno comete alguna in- -

•tracci6n,·en el Distrito Federal, en este Qltimo caso, la auto-
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ridad competente será el Ministerio Pdblico local, quien inter

vendrá como auxiliar del Ministerio PGblico Federal, el cual -

posteriormente ser§ el que conozca el asunto. 

Para poder ilustrarnos someramente, describiremos el

acuerdo que dict6 la Procuraduría General de Justicia del Uis-

trito Federal, siendo ~ste el n11mero A-11-77 de fecha lo. de -

abril de 1977 y su modificación del 22 de abril de 1983, la - -

cual establece la competencia en el caso del delito de daño a -

la propiedad, señalando tres hip6tcsis, en donde la autoridad -

competente para conocer de estos delitos será la Procuraduría -

General de la RepGblica: 

l. Cuando el sujeto pasivo de1 delito, sea la Feder~ 

ci6n. 

2. Cuando el daño a la propiedad sea perpetrado con -

motivo o en contra del funcionamiento de un servicio p~blico f~ 

deral, o en menoscabo de los bienes afectados a 1a satisfacci6n 

de dicho servicio, aunque éste se encuentre descentralizado o -

concesionado. 

3. Cuando el presunto responsable sea funcionario o

empleado federal y lo cometa en ejeraicio de sus funciones o 

con motivo de ellas. 

b) FUERO COMUN 

En el fuero coman, la autoridad que conoce, investiga 

y ejercita acci6n penal, es el Agente del Ministerio POblico d~ 
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pendiente de la Procuraduría General de Justicia del Distrito -

Federal, quien es el encargado de consignar la averi9uaci6n pr~ 

via correspondiente al .'Juez penal de paz, Organo .Jurisdiccional 

dependiente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Fed~ 

ral~ 

De esta manera, tenemos que el delito de ataques a -

las v1as de comunicación, señalado en el artículo 171 fracci6n

II de la ley penal, será competencia del Ministerio PGblico del 

fuero comein, esto quiere decir, que cualquier persona que con-

duzca en estado de ebriedad (siempre y cuando no pertenezca en

las instituciones señaladas por el articulo 51 de la Ley Orgáni 

ca del Poder Judicial Federal y se encuentre en servicio) , con

duzca un vehículo particular, del servicio pGblico local, o - -

cualquier vehtculo oficial que pertenezca al Departamento del -

Distrito Federal y que cometa alguna infracci6n a los reglamen

tos de tr~nsito, será competencia, como ya lo mencionamos, del 

Ministerio Püblico del fuero comfin, quien iniciará la averigua

ci6n previa correspondiente y seguirá conociendo de los hechos

hasta su consignaci6n al Juez Penal de Paz. 

111, ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL DELITO DE ATAQUES A 

LAS V(AS DE COMUNICACIÓN. 

Del tipo legal contemplado en el art1culo 171 fracción 

II del C6digo Penal vigente, se desprende que el delito de Ata-

ques a las V!as de Comunicaci6n tiene tres elementos constLtuti

vos que son: 
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I. Manejar un vch!culo de motor¡ 

II. Encontrarse el conductor bajo el influjo del alc2 

hol o droga enervante; 

III. Ccme~cr a¡~una infracci6n a los reglamentos de

tr~sito y circu1aci6n. 

I. 11 
.... al manejar un veh!culo de motor .•• ", el pre-

cepto legal, corno podemos ver, hace referencia a los que condu.!_ 

can un veh!culo de motor, sin especificar el veh!culo, de ah! -

que puede ser una motocicleta, un autom6vil, un cami6n,'un aut2 

bGs, un tractocami6n, una avioneta, un avi6n, una lancha de mo

tor, etc., pero excluye a los vehículos que carecen de motor, -

pues actualmente aun hay lugares en donde se usan las carretas

º narias tiradas por animales; asimismo existe una parte de la 

poblaci6n que utiliza la bicicleta como medio de transporte y -

que en combinaci6n con el alcohol, también crean un peligro a -

la seguridad social. Por lo tanto consideramos que el pr~cepto 

legal debería de utilizar los t~rminos " ••• al manejar cualquier 

vehículo en la vfa peiblica ••• " de esta manera abarcaría a los -

ciclistas, pues ya que en ocasiones son ellos los que producen

los grandes percances automovilísticos, como ya lo habíamos me~ 

cionado en puntos anteriores. 

ii. El ~egundo elemento de procedibilidad que marca -

el ordenamiento en estudio, es que el conductor se encuentre -

ebrio o bajo la influencia de drogas en~rvantes, actualmente, -

en las Agencias del Ministerio Pa.blico, se lleva a cabo Un exa-
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men cl!nico práctico, realizado por el médico legista, que con

siste, como ya lo mencionamos en el punto resp~ctivo; la obser

vaci6n del aliento, as! como su intensidad, observaci6n de la -

marcha, que regularmente cuando se estS ebrio, resulta zigza- -

gueante, determina lps reflejos de las pupilas, mediante las -

pruebas ordinarias que establecerán el estado de sobriedad del

Bujeto por la retardada dilataci6n que se observa en ellas\ en-

1a escala visual, el sujeto ebrio confundirá las letras del al

fabeto, y en base al sentido positivo o negativo, o la supr~- -

si6n o ~bolici6n de €stos, se podrá establecer, si se encuentra 

ebrio y con estos dos elementos, para nosotros serian suficien

tes para integrar el tipo penal, sin necesidad del tercer punto 

que a ·continuación estudiaremos. 

IIX. Otro elemento constitutivo en el delito de Ata-

ques a las Vtas de Comunicaci6n, segdn lo manifiesta el articu

lo 171 de la leqislaci6n penal es, " ••• cometa alguna infracci6n 

a los reglamentos de tránsito y circulaci6n ••• " ~ste es un ele

mento que solicita el tipo legal para que se configure el deli

to, de tal manera que si una persona se encuentra ebria y cond~ 

ce un veh1culo de motor, en tanto ono cometa alguna infracción -

al reglamento de tránsito, no se l:e podr§. detener, pues aun no

se encuentran inteqrados los elementos del tipo asentado en el

art!culo 171 del c6digo penal, de aquí que no estemos de acuer

do, ya que no es posible que un sujeto ebrio se encuentre atan

tando contra la sequridad pt1blica al ir conduciendo su veh!culo 
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y no ser detenido, sino hasta que se cometa la in~racci6n o - -

cuando ya se caus6 otro delito (daños, lesiones, homicidios, -

etc.). 

No es posible que se siqa reglamentando a trav~s de -

estas disposiciones penales, pues el articulo 171 de la ley Su~ 

tantiva penal es una norma preventora, ya que castiga a los que 

atenten contra la segur~dad social, y por ello, se debe de eli

minar del ordenamiento en estudio lo establecido, referente a

la comisi6&l de una infracl.!i6n, ya que de otra manera, este ar
tículo no está cumpliendo con su cometido. 

IV. LA FRACCIÓN 11 DEL ARTICULO 15 DEL CODIGO PENAL COMO 

EXCLUYENTE DE RESPONSABILIDAD EN EL DELITO DE ATAQUES 

A LAS VIAS DE COMUNICACIÓN. 

Analizados los puntos anteriores, el C6digo Penal vi

gente en su capitulo IV, señala las circunstancias excluyentes

de responsabilidad, en el art!culo 15, con un total de :IX frac

ciones, pero como ya qued6 asentado, e1 delito de Ataques a las 

V!ae de Comunicaci6n, Gnicamente se dará como excluyente o cau

sa de justificaci6n, como le nombran a1gunos autores, la cont8!!. 

plada en la fracción XI que refiere lo siquiente: 

II.- ••• excepto en los casos en que el propio sujeto

activo haya provocado esa incapacid3d intencional o impruden- -

cialmente." Esto es, para que se dé esta excluyente, en el ar

ticulo en estudio, es necesario que la intoxicaci6n por droga o 
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alcohol, sea en forma accidental o en forma involuntaria, de e~ 

ta manera·, señala la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n en

su ejecutoria número 1317 lo siguiente: 

"1317.- Ebriedad, como causa de inimputabilidad. Pa-

ra que opere como eximente, requiere la reunión de tres requis! 

tod: 1) que sea plena o completa para que determine inconscien 

cia de los actas; 2) que la ingesti6n del alcohol sea acciden

tal y 3) que este empleo sea involuntario. 

No se dan estas condicionee, si el sujeto activo re--

fiere, hasta en sus detalles lo acaecido el dia del evento, la

que indic6 consciencia o semiconsciencia para recordar si acep

tó la invitación de beber, tuvo conocimiento de que lo que inge 

ria era alcoho1 descartlndose que por iqnorancia, error o enga

ño as! lo hiciera y finalmente, al convenir en tomar volunta-

riamente se ubic6 en condiciones de embriagarse, lo que imposi

bilit6 la operaci6n de la causal examinada." 8 

Esta ejecutoria nos viene a ampliar más el concepto,-

al manifestar que en tanto no se den las circunstancias que se

ñala, se entender~ que el sujeto se puso en estado t6xico, (con 

a1cohol o droga) en forma voluntaria. 

Finalmente mencionaremos lo que señala Carrancá y Tr}! 

jillo, al decir: "La ingesti6n de diveraas sustancias t6xicas,~ 

como la quinina, la atropina, el yodoformo, el ácido salicílico, 

la trc:ip,OCOCa{na 1 CtC e I puede producir Un eS tadO de ÍOCOnSCien--

B. Jurisprudencias y Tesis Jurisprudenciales, p4g. 356. 
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cia. Si es accidental produce la inirnputabilidad la excluyente 

funciona entonces como causa de inimputabilidad. n 9 

V, EL CUERPO DEL DELITO, EN EL DELITO DE ATAQUES A LAS VIAS 

DE COMUNICACIÓN 

Iniciaremos el presente punto, definiendo lo que se -

refiere la palabra Cuerpo del Delito, de esta manera tenemos: 

ºCuerpo del Delito.- Cosa en que, o con qul!, se ha e~ 

metido un delito o en la cual existen las señales de ~l." 1º 

De aqut podríamos manifestar, que el cuerpo del deli

to es la materializaci6n de la figura delictiva descrita concr~ 

tamente por la ley. 

Por otro lado, el articulo 19 Constitucional, establ~ 

ce los requisitos para la expedici6n del auto de formal prisi6n, 

estableciendo que: "Ninguna detenci6n podrá exceder del t6rmino 

de tres d1as, sin que se justifique con un ~uta de formal pri--

si6n, en e1 que se expresará: el delito que se impute al aCusa-

do; los elementos que constituyen aqu~l; lugar, tiempo y cir- -

cunstancias de ejecuci6n, y los datos que arroje la averigua- -

ci6n previa, los que deberán ser bastantes para comprobar el -

cuerpo de1 delito y hacer probable la responsabilidad del acus~ 

do." 

9. CarrancS y Trujillo, RaGl y Carranc& y Rivas, RaGl, "C6digo 
Penal Anotado." Edt. PorrGa S.A. 14a. Ed. MAx. 1989, pág.-
30. Nota 54. 

10. Diecro·nario Jurrdico Mexicano T. VIII. Op. Cit.pág. ·45. 
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El Ministerio Pdblico deberS recabar todos los eleme~ 

tos probatorios que estime pertinentes para la integración del

cuerpo del delito, en virtud de ser áste uno de los fines que -

se persiguen durante la averiguación previa. De esta manera t!!_ 

nemes que el artículo 94 de la Ley Adjetiva penal común, nos d! 

ce; Cuando el delito deje vestigios o pruebas materiales de su

perpetraci6n, el Ministerio Público o el agente de la Policía -

Judicial lo hará constar en el acta que levante, recogi~ndolos-

si fuere posible. 11 

oe esta manera, podemos decir que el cuerpo del deli

to se da cuando hay tipicidad, de acuerdo a lo que establezca -

el tipo, es decir, que la conducta se adec6e al tipo, atendien

do a la situaci6n concreta. De lo anterior, tenemos que para la 

comprobaci6n del cuerpo del delito el Ministerio Ptiblico deberá 

recabar todos los elementos probatorios que estime pertinentes

para la integraci6n del mismo, por su parte el maestro Guiller

mo Coltn Sánchez en re1aci6n a la comprobaci6n del cuerpo del -

delito afirma: "La comprobaci6n del cuerpo del delito implica -

una actividad racional, consistente en determinar si la conduc-

ta o hecho se adecaa a la hio6tesis de la norma penal que esta

blece el tipo. nll 

Esta actividad, deberá estar encaminada a la comprob~ 

ci6n de los elementos descritos en la conducta o hecho delictu~ 

so, segGn lo establezca la ley penal. 

11. Colín Sanche~, Op. Cit., pág. 218. 
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Finalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, 

en relaci6n al presente punto, define al cuerpo del delito de -

la siguiente manera: 

"Cuerpo del Delito, Concepto de: Por cuerpo del deli-

to debe entenderse el conjunto de elementos objetivos o exter--

nos que constituren la materialidad de la figura delictiva des

crita concretamente por la ley penal." 

Quinta Epoca: 

Suplemento de 1956, p~g. 178 A.O. 4173-53. H~ctor Go~ 

z~les Castillo. Unanimidad de 4 Votos. 
Tomo cxxx., p~g. 485, A.D. 6337/45. J. Jesas castañeda 

Esquivel. Unanimidad de 4 Votos. 

Sexta Epoca, Segunda Parte: 

Vol. XIV, p~g. 86. A.o. 110/57, Víctor Manuel G6mez

G6rnez. Unanimidad 4 Votos. 

Vol. XVII, pág. 77. A.O. 2677/SS, Juan Villagrán He~ 
nández, 5 votos. 

Vol. XLIV, pág. 54, A.O. 6698/60, Jos~ Zamora Menda-

za, 5 votos. 

De tal manera y de acuerdo al articulo 171 del Código 

Penal, podemos decir, que el cuerpo del delito se integra; cua~ 

do una persona se encuentra ebria; que conduzca un vehículo de-

motor y que cometa además una infracci6n a los reglamentos de -

tránsito y circulaci6n. En cuanto a la comprobaci6n del Cuerpo 

del Delito, serán las diligencias que practique el Ministerio -

PCiblico; de esta manera tenemos que para la comprobaci6n del --

cuerpo del delito en el ilicito de ataques a las vias de comun! 



- 121 -

caci6n, se comprobar~ con: La denuncia de cualquier persona, 

que en la prfictica generalmente es la Policía Preventiva; la 

parte informativa o nota de remisi6n de Gsta; la declaraci6n do 

testigos en su caso~ la declaraci6n del conductor ebrio, la f~

del certificado médico expedido por el m~dico legista en el 

cual deber& manifestar el estado de ebriedad del conductor, la

fe de vehiculo tripulado por el ebrio, la fe de boleta de in- -

fracci6n expedida por el Juez Calif icadar o del polic!a preven

tivo, la inspecci6n ocular del lugar de los hechos. 

Sin embargo, cuando hay concurso de delitos (lesio- -

nes, daños, etc.) se realizarán otras diligencias, segtin el de

lito cometido. 

Nosotros consideramos que el cuerpo del delito se de

berS comprobar 1ínicamente con la denuncia de cualquier persona

º del agente de tr&nsito, la nota de remisiOn suscrita por és-

te, la declaraci6n del conductor ebrio, el certificado médico -

legista, que hará constar la ebriedad del conductor, con la fe

de· vehículo, el cual deberS a nuestro juicio de cualquier ca-

racteristica, debiéndose eliminar como lo hemos venido plantea~ 

do a través del presente trabajo, la infracción, como requisito 

o elemento del tipo y debiendo quedar el concepto de ''vehiculon 

con un car~cter amplio. 
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VI, PRESUNTA RESPONSABILIDAD EN EL DELITO DE ATAQUES 

A LAS V!AS DE COMUNICACIÓN 

Otro de los requisitos de fondo que establece el ar-

t!cul~ 19 Constitucion3! e~ la Presunta Responsabilidad. En 

cuanto a este elemento, el C6digo Penal del Distrito Federal no 

define lo que es, ya que Gnicamente se limita a hacer un enlis

tado en el artículo 13 de los sujetos que pueden ser responsa-

bles de los delitos, estableciendo que: "Son responsables del -

delito: I. Los que acuerden o preparen su realizaci6n; !I. Los 

que lo realicen por s!; III. Los que lo realicen conjuntamen-

te; IV. Los que lo lleven a cabo sirviéndose de otro; V. Los -

que determinen intencionalmente a otro a cometerlo; VI. Los 

que intencionalmente presten ayuda o auxilien a otro para su e~ 

misi6n; VII. Los que con posterioridad a su ejecuci6n auxilien 

al delincuente, en cumplimiento de una promesa anterior al del! 

to; y vrr··. Los que intervengan con otros en su comisi6n, aun-

que no conste quien de ellos produjo el ~esultado.• 

De tal forma, podemos darnos cuenta, que la ley Sus-

tantiva penal no nos dice qu~ es la presunta responsabilidad, -

sin embargo el profesor Manuel Rivera Silva nos dice al respec

to: 

•La obligaci6n que tiene un individuo a quien le es -

imputable un hecho típico, de responder del mismo, por haber ac 

tuado con culpabilidad (dolo u omisi6n espiritual) y no existir 

causa legal que justifique su proceder o lo libere de la san- -
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ci6n ••• 1112 

En realidad no existe un criterio uniforme respecto -

al término que debo utilizarse para denominar este requisito de 

fondo; ast algunos au~orcs hablan de presunta respOnsabilidad,

otros de posible responsabilidad y otros más de probable respon 

sabilidad. 

Pensamos que lo correcto es hablar de probable respo~ 

sabilidad, en virtud de que con este concepto no se refiere a -

la prueba plena o certeza de que persona es responsable del 

iltcito que se le imputa; si no, a la posibi1idad de que ~sta -

pueda ser responsable. 

"En resumen, la probable responsabilidad existe cuan-

do se presenten determinadas pruebas, por las cuales se pueda -

suponer la responsabilidad de un sujeto. ,.lJ 

oc esta manera y en relaci6n al deJ.ito que nos ocupa, 

la presunta responsabilidad, quedar~ acre~itada con los mismos-

elementos que sirvieron de base para acreditar el cuerpo del d~ 

lito y con los elementos que establezcan la presunci6n de que -

el indiciado cometi6 el delito por ubicarse en tiempo, lugar y-

circunstancias en que sucedieron los hechos, ya que la presunta 

responsabilidad es la presunci6n de que el detenido rea1Lz6 la

conducta q~e establece el tipo, como se puede inferir tlel art!

culo 245 del C6di90 de Procedimientos Penales al decir: 

12. Ibide;i, pt;g. 264. 
13. Diccionario ·enciclop-e<lico Salvat Op. Cit. pSg, 785. 
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ºArt. 245. - Las presunciones o indicios son las cir-

c.mstancias y antecedentes qt.::e, teniendo re~aci6n con el deli-

to, puede:1 razonablemente fundar una opinión sobre la exist:en-

cia de los hechos determinados.~ 

Podemos deducir que la pre~unta responsabilidad, se -

comprueba principalmente con la declaraci6n del detenido al ub! 

ca=se en tiempo y lugar, además de señalar que conduc!a el -

vehículo en estado de ebriedad. 

VII, LA LIBERTAD EN EL DELITO DE ATAQUES A LAS VIAS DE 

COMUNICACIÓN, 

Por Oltimo, en este capitulo analizaremos la forma de 

obtener la libertad en el delito de Ataques a las Vías de Comu

nicaci6n, estudiando las tres formas utilizadas en la práctica

y que son: la cauci6n, la fianza y el arraigo domiciliario. 

Tenemos que el artículo 20 Constitucional dice lo si

guiente: "Art. 20.- En todo juicio del o:.c:den criminal tendrá el 

acusado las siguientes garant1as: 

I. Inmediatamente que lo solicita será puesto en li

bertad provisional bajo caución, que fijará el juzgador, tornan

do en cuenta sus circunstancias personales y la gra•.redad del d!:_ 

lito que se le impute, siempre que dicho delito, incluyendo sus 

rr.odalidades, merezca ser sancionado con pena cuyo t~rmino medio 

aritmático no sea mayor de cinco años de prisión sin más requi

sitos que poner la suma de dinero respectiva, a disposición de-
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la autoridad judicial, u otorgar otra cauci6n bastante para as~ 

gurarla, bajo l~ responsabilidad del juzgador en su aceptación. 

La cauci6n no excederá de la cantidad equivalenLe a -

la percepci6n dur~nte dos años de salario mínimo general vigen

te en el lugar en que se cometi6 el delito. Sin embargo, la -

autoridad judicial, en virtu~ de la especial gravedad del deli

to, las particulares circunstancias personales del imputado o -

de la victima, mediante resolución ~otivada, podrá incrementar

e! monto de la caución hasta la cantidad ~quivalente a la per-

cepci6n .durante cuatro años del salario mtnimo vigente en el 1~ 

gar en que se cometi6 el delito. 

Si el delito es intencional y representa para su au-

tor un beneficio económico o causa a la victima daño y perjui-

cio patrimonial, la garantía será cuando menos tres veces mayor 

al beneficio obtenido o a los daños y perjuicios patrimoniales

causados. 

Si el delito es preterintencional, o imprudencial, -

bastará que se garantice la reparación de los daños y perjui- -

cios patrimoniales, y se estar~ a lo dispuesto en los dos párr~ 

fos anteriores." 

Analizando la fracción I, podemos decir, que la libeE 

tad es una garant!.a indi·.ridual. a la cual tiene derecho todo de

tenido. 

As! tenemos que en la fracci6n I, en su primer párra

fo dice que el detenido podrS obtener su libertad cuando el de-
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lito tenga como pena, en el término medio aritmético menos de -

cinco años de prisi6n y como 6n~co requisito, poner la suma de

dinero respectiva a disposición del juzgado, por lo que entend~ 

mos que aqu1 se habla de la cauci6n. 

Por lo que se refiere al párrafo primero parte final

de la fracci'5n en estudio, podernos decir que al referirse a "u

otra cauci6n bastante para asegurarla" se refiere a cualquier -

garant!a que el juez acepte. En la práctica la garant~a que en 

este aspecto recibe el juez consiste en el billete de dcp6sito

que le presenta el procesado, de una afianzadora para garanti-

zar su libertad. Al igual la afianzadora por su parte le soli

cita a la persona que va a afianzarse para otorgarle dicho bi-

llete, el 15l de la cauci6n impuesta por el juez y una copia de 

una escritura de un bien inmueble. 

Por lo que nosotros pensamos que éste es el fundamen

to en qt e se basa el juez para otorgarle la libertad a un proc~ 

sado. 

Por lo que hace al párrafo segundo, dnicamente señala 

que la cauci6n no excederá de 200 veces el salario m!nimo vige~ 

te durante dos años, y que se podrá aumentar hasta años aten

diendo a la gravedad del delito y las circunstancias particula

res del imputado o bien de la v!ctirna, debiendo motivar esto d! 

timo al juez, que conozca del asunto. 

El párrafo tercero de la misma f racci6n que se anali-
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za, como vemos se refiere n que, si es un delitu intencional y-

al autor le, represer.ta u~ beneficio econ6rnico o algdn daño pa-

trimonial a la víctima, la garan t!a deberá cor.sistir en un mon

to de cuando menos tres veces ~ayor al beneficio o a los daños-

causados. 

El Gltimo párrafo de esta fracci6n se refiere a los -

delitos preterintencionales, o de imprudencia, y bastará con g~ 

rantizar la reparación de los daños y perjuicios patrimoniales, 

y remitiendo a las fracciones anteriores. 

De todo lo antes expuesto se puede concluir que el 

~nico facultado constitucionalmente para poner en libertad a 

una persona mediante la caución es la autoridad judicial. 

a) • CAUCION 

Por lo que hace a la caución, tenemos el sig~ientc 

concepto: 11 Cauci6n. (del latín Cauto-tioncs.) f. prevenci6:i., 

precauci6n o cautela. Condición o garant!a precautoria impues-

ta por la autoridad judicial para acordar provisional de un ac~ 

sado ~ientras se lleva a cabo la instrucci6n del procedimiento. 

Tiene por objeto la comparecencia del acusado ante el juez o 

tribunal y el cumplimiento de la sentencia, contra ~l, en su 

d!a siguiente."14 

Como se puede apreciar en este concepto, la caución -

14. Ibidem T. 6 • pág. 786 
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es una garantía que tiene al indiciado, misma que es fijada por 

el jue2, para que el acus~do siga gozando de su libertad. Tras

ladándonos al delito en estudio, tenemos que procede la cauci6n 

al indiciado, toda.vez que el t~rmino medio aritm6tico no exce

de de cinco años de prisión, de ah! que nosotros proponemos que 

esta penalidad que marca el artículo 171 de la ley penal es muy 

baja, ya que el que conoce de este asunto, es el Juez de Paz, -

por lo que deberá aumentarse la pena de 3 a 6 años de prisión 

de tal manera que la competencia sería ya del Juez Penal, esta

can el doble objeto de: Primero, que se fije una cauci6n mayor

y segundo, con el fin de que los conductores piensen más detenl 

damente al conducir un vehículo en estado ebriedad y con todo -

lo expuesto cumpla con su objetivo, el de garantizar la seguri

dad pCiblica. 

~n resumen podemos decir que la anica facultada para

caucionar a los detenidos es la autoridad judicial, como se pu~ 

de apreciar en el artículo 20 Constitucional. 

b) FIANZA 

Por fianza se entiende lo siguiente: 

"Fianza.- (de fi-ar). Cosa o dinero que están suje-

tos a una responsabilidad y que son garantía de algo. Persona

que se f!a a otra para la seguridad de una obligaci6n. Obliga

ci6n subsidiaria que se constituye para el cumplimiento de una-
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bligaci6n principa.l. 1115 

En cuanto a este concepto, el Código de Procedimien-

tos Penales lo toma co~o sin6nimo al de cauci6n, en sus artícu

los relativos a la cauci6n, en especial en su artículo 562 fra~ 

ci6n II y III al decir: "II. En caución hipotecaria, otorqada -

por el reo o por terceras persor.as, sobre inmuebles que no ten

gan gravamen alguno y cuyo valor catastral sea, cuando menos, -

de tres veces el monto de la suma fijada, y 

III. En fianza personal bastante, que podr~ consti- -

tuit·se en el expediente." 

Sobre este particular y trasladándonos al art!culo --

171 del Código Penal podemos decir que el dnico facultado para

aceptarla es la autoridad judicial, bajo su propia responsabil! 

dad, al decir el artículo 20 Constitucional "u otra cauci6n ba~ 

tante para asegurarla." 

En la pr~ctica el juez solicita a la persona detenida 

que otorgue a favor del Juzgad~ una fianza para garantizar su -

libertad y el indiciado presenta en estos casos un billete de -

dep6sito a su nombre y a disposici6n del Juez que conozca del -

asunto. 

Tenemos por otro lado que la afianzadora, para librar 

el billete de depósito le solicita al solivitante, el 15% de la 

cantidad fijada por el Juez, además de que debe presentar dos -

15. Ibidem T. 11., pág, 1591' 
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testigos como avales y una escritura p\i.blic;-a de un bien irunue--

ble. 

Por lo que hace al contenido del billete de depósito, 

deber~ ser el siguient~: ~ontener el nombre completo de la per

sona afianzada; a disposición de qu~ autoridad se expide, el mo~ 

to de la. fianza, ademS.s de estar seriado. 

e) ARRAIGO DOMICILIARIO 

En concepto de arraigo nos dice lo sigu~cnte: 

"Arraigo. ldel lat1n Da-ada redicare) .- Fijar o afir

mar a alguien en una virtud, vac1o, costumbre o posesi6n.• 16 

Como podemos apreciar, arraigo significa fijar o afiE 

mar a alguien bajo la estipulaci6n de carácter moral. 

~uridicamente hablando, encontramos el fundamento le-

gal del Arraigo Domiciliario en el artículo 11 de nuestra Cons-

tituci6n Política, al decir: 

"Art. 11.- El ejercicio de este derecho estará subor-

dinado a las facultades de la autoridad judi d.al, en los casos

de responsabilidad criminal o civil. •• " 

Como se puede apreciar claramente en el párrafo anot~ 

do anteriormente, la autoridad facultada para dictaminar sobre-

el tema en estudio es la autoridad judicial, ya que por manda--

miento expreso, fundando y motivando la causa por la cual deteE 

16. Diccionario Enciclopédico Ilustrado Selecciones del Reader's 
Digest. p~9. 149 T. I. M~x. 1978. 
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mina el arraigo, que consiste en que la persona no podrá mudar-

se de residencia. 

Por otro lado tenemos que el C6digo de Procedimientos 

Penales del fuero común en su art!culo 271, señala: 

"Art. 271.- Si el acusado o su defensor solicitaren -

la libertad cauciona! y se tratare de un delito no comprendido-

en el párrafo 9o. de este art!culo, los funcionarios menciona-

dos en el art!culo anterio=, se concretarán a recibir la peti--

ci6n relativa y agregarla al acta correspondiente, para que el

juez resuelva sobre el particular. 

En todo caso, el funcionario que conozca de un hecho-

delictuoso, hará que tanto el ofendido como el presunto respon

sable sean examinados inmediatam~nte por los m~dicos legistas,

para que éstos dictaminen, con carácter provisional, acerca de-

su estado psicofisiol6qico. 

Cuando se trate de delito no intencional o culposo, -

exclusivamente y siempre que no se abandone al ofendido, el Mi-

nisterio PGblico dispondr~ la libertad del inculpado sin perjui 

cio de solicitar su arraigo, si ~ste garantiza mediante cauci6n 

suficiente que fije el Ministerio PGblico, no sustraerse de la-

acción de la justicia, as1 como el pago de la reparaci6n. 
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si6n para conducir en el delito de A.V.e. 
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JURISPRUDENCIAS EN EL DELITO DE ATAQUES A LAS VfAS DE 

COMUN 1CAC1 ON 

En este capítulo comentaremos las principales tesis ju--

risprudenciales referentes al delito de ataques a las v!as de -

comunicaci6n como son los referente3 al Estado de Ebriedad, ex-

cluyentes de responsabilidad entre otras. 

a) JURISPRUDENCIAS QUE SENALAN LOS REQUISITOS PARA QUE SE DE 

EL DELITO DE ATAQUES A LAS VIAS DE COMUNICAC!ON 

Veamos primeramente en orden de ideas las tesis que ha--

blan de los requisitos para la integraci6n del delito en estu-

dio. Así tenemos las siguientes: 

"El delito de Ataaues a las Vías de Comunicaci6n previs-

to en la fracci6n II del art!culo 171 del C6diqo Penal para el-

Distrito Federal, se inteqra no solamente con la conducci6n de-

un veb!culo en estado de embriaguez, sino que se requiere ade--

mSs que se cometa alquna infracción a los Reglamentos de Tráns! 

to y C1rculaci6n, diferente a la que implica de por sí el mane-

jar ebrio." 

Sexta Epoca, segunda Parte: 

Vol. LIII~ pág. II. A.o. 5014/61. L~zaro L6pez Palacios. 

Unanimidad de 4 Votos. 

Vol. LVIIZ, pág. 82, A.O. 7115/61. Hugo Aguilar Rend6n. 

Unanimidad de 4 votos. 

Vol. LIX. p&g. 39. A.O. 7257/61. Abel Cu~llar Chaire. 

Unanimidad de 4 votos. 
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Vol. LX. pág. 61.A.D. 8490/61. Fernando cruz Hernán-

dez. Unanimidad de 4 Votos. 

Vol. LXIII pág SS.A.O. 1573/62. Victor Venegas Veneqas. 

3 Votos. 

"Vehículos, Conducci6n de, En Estado de Ebriedad. Para 

la comorobaci6n del delito previsto por el art!culo 171, fracción 

II del C6digo Penal, no basta la demostraci6n de que el acusado -

conducirá algan vehículo de motor en estado de ebriedad o bajo el 

influjo de enervantes: es preciso que se le haya atribuido y com-

probado la comisi6n de una infracci6n a los reglamentos de tráns! 

to y circulaci6n." 

Sexta Epoca, Segunda parte: Vol. LXXIV. Pág.411 A.O. 

5/1963. Felipe Quevedo Navarro •• S votos. 

la. Sala. Apéndice de Jurisprudencia 1975 SEGUNDA PAR

TE. Pág. 81. So. Relacionada de la Jurisprudencia, --

11 ATAQUES A LAS VIAS DE COMUNICACION, CONDUCCION DE VE

HICULOS EN ESTADO DE EBRIEDAD", tesis 32, p.1.g. 79. 

ftCONDUCCION DE VEHICULOS EN ESTADO DE EBRIEDAD. Por lo 

que se refiere al delito de violación a los reglamentos de tr~ns! 

to, los elementos materiales que lo constituyen son el hecho de -

manejar veh!cu1os de motor, en estado de ebriedad o bajo el infl~ 

jo de drogas enervantes y cometer alguna infracci6n a los Reg1a-

mentos de Tránsito y Circulaci6n." 

Sexta Epoca. Segunda Parte. Vol. XIII. pág. 47. A.o. 

7823/57. Alvaro Reyez P~rez. Unanimidad de 4 Votos. 
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COMENTARIO: Estas tesis jurisprudenciales ratifican el 

contenido del articulo 171 fracción II del C60i90 Penal vigente

en el Distrito Federal al reafirmar que para la configuraci6n 

del delito de Ataques a las Vías de Comunicaci6n no basta con el 

hecho de conducir en estado de ebriedad un vehículo de motor, si 
no que se requiere además que se cometa una infracci6n al Regla

mento de Tránsito distinta de la que implica por si solo el man~ 

jar ebrio. 

De lo anterior, pensamos que este ~!timo elemento de -

fondo no es necesario, ya que la comisiSn de la infracci6n, en -

el delito de ataques a las vías de comunicaci6n es un elemento -

que no tiene raz6n de ser en el tipo, pues este elemento retarda 

la comisi6n del delito en estudio, por que hasta que se cometa -

la misma se puede proceder en contra del conductor y además no -

estar acorde con la realidad social que se vive a diario en esta 

ciudad. Por lo que consideramos que este elemento debe desapar~ 

cer del tipo penal. 

b). JURISPRUDENCIAS EN RELACIONAL ESTADO DE EBRIEDAD EN EL 

DELITO DE ATAQUES A LAS VIAS DE COMUNICACION 

Continuemos ahora con las jurisprudencias que nos ha-

blan en cuanto a la ebriedad del conductor en el delito de ata-

ques a las vías de comunicaci6n, así tenemos las siguientes: 

"EMBRIAGUEZ, CONDUCCION DE VEHICULOS EN ESTADO DE. Al 

tipificar el delito de manejar en estado de embriaguez, la ley -
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no alude a grados de ésta ni al tiempo de ella, sino s6lo a que 

la embriaguez exista contemporáneamente al hecho de manejar ar

tefactos mecánicos." 

Sexta Epoca. Segunda Parte. Vol. LXXIII. pág. 18. 

A.O. 7163/62. Engelberto Barrios Cárate. Unanimidad 

de 4 Votos. 

"VIAS OE COMUNICACION, ATAQUES A LAS, CONDUCCION DE -

VEHICULOS EN ESTADO DE EBRIEDAD. Para la integración del deli-

to de manejar en estado de ebriedad, la ley no exige ebriedad -

completa, pues solamente fija para la comisi6n del delito, man~ 

jar en estado de ebriedad, de modo que con cualquiera que sea -

el grado de ebriedad, se llena el presupuesto legal, siendo de-

observar que donde la ley no distingue, el sentenciador tampoco 

puede válidamente establecer distinciones." 

Sexta Epoca, Segunda Parte: Vol. LXI, p~g. 49. A. D. 

7434/58. Carlos Salazar Ortega. Unanimidad 4 Votos. 

"1324, Ebriedad estado de, aliento alcoh6lico.- No se 

considera técnicamente •estado de ebriedad' al simple aliento -

alcoh6lico que cuando mucho provoca euforia o tristeza, excita

ci6n o sueño pero nunca automatismo de conducta ni semiincons-

ciencia ••• • 1 

COMENTARIO: Uno de los elementos que integra el tipo

del delito de Ataques a las v!as de Comunicaci6n es el conducir 

en estado de ebriedad un veh!culo de motor. La Ley Penal no --
1. Jurisprudencia y tesis jurisprudenciales de la Suprema Cor

te de Justicia de·la Naci6n. Ediciones Mayo, 1964, Primera 
Sala Penal, p~g. 358. 
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en estado de ebriedad un veh!culo de motor. La Ley Penal no -

distingue entre los diversos grados de embriaguez, por tal mot! 

vo, siempre que se pruebe que el activo conducía ebrio un vehí

culo de motor, independientemente del grado de embriaguez, se -

cumplir~ con este requisito. 

Por otra parte, cuando se pruebe anicamente que el m~ 

nejador desped~a aliento et!lico, no se cumplirá con el presu

puesto legal, en virtud de que ~ste no constituye un grado de -

ebriedad, sino rtnicamente un indicio de que aqu~l ingiere bebi

das embriügantes. Consideramos que bastará que el sujeto acti

vo del delito en estudio, se encuentre imposibilitado para con

ducir un vehículo de motor independientemente de la cantidad de 

alcohol que haya ingerido, toda vez que como ya lo habíamos me.!!. 

cionado, el tipo penal no establece el grado de alcohol tope P.!, 

ra considerar a una persona ebria, y por otro lado, aunque exi~ 

tiera un grado tope, no funcionaría, ya que el organismo y cor

pulencia de cada persona var!a, por lo que tambi~n varía el gr~ 

do de alcohol para que se d~ el estado de ebriedad en las pers2 

nas. 

e). JURISPRUDENCIAS RELACIONADAS A LA INTENCIONALIDAD EN EL 

DELITO DE ATAQUES A LAS VIAS DE COMUNICACION 

Pasemos a ver 1o que las tesis jurisprudenciales nos

dicen acerca de la Intencionalidad en el delito de Ataques a ~

las V!as de Comunicaci6n. 
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"ATAQUES A LAS VIAS DE COMUNICACION, CONDUCCION DE \FE 

HICULOS EN ESTADO DE EBRIEDAD, ES DELITO INTENCIONAL. La cir--

cunstancia de, haberse encontrado el acusado en estado de ebrie-

dad no le resta la caracter!stica ~e intencional al delito de -

Ataques a las V1as de Comunicaci6n, ya que uno de los elementos 

constitutivos de tal infracción, prevista y sancionada por el -

art!culo 171, fracci6n II del Código Penal, es el estado de - -

ebriedad, elemento material del delito que no puede encerrar en 

s! mismo una excluyente de responsabilidad, puesto que la inte~ 

ci6n delictuosa se preswne salvo prueba en contrario y la misma 

se remonta al inicio de la intoxicaci6n alcoh6lica, en que las-

facultades volitivas se encuentran en condiciones normales.• 

Amparo directo 5652/1973. Felipe Fonseca Zavala. Ju

nio 14 de 1974. Unanimidad de 4 Votos. Ponte Mtro. 

Mario G. Rebolledo F. 

la. Sala. Séptima Epoca. Volwnen 66. Segunda Parte. 

plig. 16. 

•EBRIEDAD., ESTADO DE. E1 estado de ebriedad, por s! 

mismo no altera la culpabilidad dolosa." 

sexta Epoca. Segunda Parte. Vol. LXII. páq. 32 A.D. 

3118-62 Carolino V&zquez S!nchez. 5 Votos. 

•EBRIEDAD, IMPRUDENCIA POR MANEJAR EN ESTADO DE. El

hecho de manejar en estado de ebriedad es bastante por s! solo, 

para considerar que el acusado obr6 imprudencialmente.ft 

Tomo CXXVII A.D. 6686/1955. S Votos plig. 700. 



- 139 -

A.O. 5236/1952. Unanimidad de Votos. 

pág. 1044. 

TOMO CXXVII A.O. 5187/1954. Unanimidad de Votos. 

pág. 381. 

A.O. 6565/1959. Mario Sánchez Valenzuela. 

unanimidad de 4 Votos. 

Sexta Epoca. Vol. XXXIII. Segunda Parte. Pág. 53. 

A.O. 1931/1961. Jesús Manuel Rivera Medra 

no. 5 Votos. 

Sexta Epoca. Vol. L Segunda Parte pág. 34 • 

. Jurisprudencia 126 (Sexta Epoca). Pág. 265 Volumen 

lo. Sala Segunda Parte Ap~ndice 1917-1975¡ anterior 

Ap~ndice 1917-1965. Jurisprudencia 123. pág. 252. 

COMENTARIO: Estamos de acuerdo en que el delito de -

ataques a las vías de comunicaci6n. sea doloso. oero considera-

mos aue si el bien iur!dico proteaido es la seauridad oablica.-

debería tioif icarse desde el momento en aue el conductor está -

ebrio. 

Esto en virtud de oue la ebriedad no va a alterar la 

culpabilidad dolosa del conductor, toda vez que el mismo con- -

sientemente inqiere bebidas alcoh6licas. 

d). JURISPRUDENCIAS SOBRE EL CONCURSO DE DELITOS EN EL DELITO 

DE ATAQUES A LAS VIAS DE COMUNlCACION 

Tocaremos ahora, las Jurisprudencias que aunque no 

nos hablan directamente lo que se refiere al concurso, si nos -

ilustra en cuanto al criterio que podrtamos seguir para el fin-

del presente trabajo. 
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"EBRIEDAD CULPOSA. Independientemente de los otros -

factores imprudenciales que puedan concurrir, quien maneja en -

estado de ebriedad un vehículo de motor debe responder penalmeg 

te a t!tulo de culposo de los daños que ocasione a las personas 

o a las cosas." 

Tomo XCCVII. A.O. 6686/1955. S votos. p~g. 700. 

A.O. 5236/1952, Unanimidad de 4 Votos. 

p4g. 1044. 

Tomo CXXVIII.A.D. 5187/1954. Unanimidad de Votos. 

p4g. 381. 

A.O. 6565/1959. Mario Sánchez Valenzuela. 

Unanimidad de 4 Votos. 

Sexta Epoca. Vol. XXXIII. Segunda Parte Pág. 53. 

A.O. 1931/1961. Jesas Manuel Rivera Me-

drana. 5 Votos. 

Sexta Epoca. Vol. L. Segunda Parte. Pág. 34. 

Jurisprudencia 125 (Sexta Epoca}. Pág. 264. Volumen 

la. Sala. Segunda Parte Apéndice 1917-1975; anterior 

Apéndice 1917-1975; Jurisprudencia 122. Pág. 252. 

~IMPRUDENCIA, DELITOS POR VIOLACION DEL REGLAMENTO DE 

TRANSITO. Quien violando reglamentos de tránsito, ocasiona da-

ños f!sicos o patrimoniales al conducir vehículos, obra impru--

dencialmente y debe responder a título culposo del resultado d~ 

ñoso.• 

Sexta Epoca. Segunda Parte: 

Vol. XXVI. pág. 84. A.O. 6619/58. Baldomero Berino -

Rangel. 5 Votos. 

Vol. XXVII. pág. 99 A.O. 818/58. Valdemar Ortega Ga~ 

cía. Unanimidad de 4 votos. 

Vol. XXIX. pág. 88 A.D. 2365/59. Salvador Amor L6pez. 

Unanimidad de 4 Votos. 
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Vol. XXIX. pág. 88. A.O. 2365/59. Salvador Amor L6pez. 

Unanimidad de 4 Votos. 

Vol. XXXVII. pág. 184. A.O. 7993/59. Porfirio Reyes

S~nchez. 5 Votos. 

Vol. LIII. Pág. 31 A.O. 4889/60 Manuel Vázquez Picha~ 

do. 5 Votos. 

CXMfNmRIO:Tenemos que estas jurisprudencias nos hablan del con-

curso de delitos que se dan con el delito que estamos estudian

do y en especial del daño en propiedad ajena, mismo que se per-

seguirá a petici6n de la parte ofendida, es decir, de querella. 

Se puede apreciar en el C6digo Penal en el Capítulo -

Segundo del Título Tercero, que se reglamentan las sanciones a-

los delitos imprudenciales y preterintencionales en sus art!cu-

los 60, 61 y 62. 

As! tenemos que el daño en propiedad ajena siempre s~ 

rá de querella, no as! las lesiones, ya que el articulo 62 man! 

fiesta que serán de querella en tanto que el conductor no se e~ 

cucntre en estado de ebriedad o intoxicado por alguna droga y -

no se haya dejado abandonada la v!ctima, lo cual quiere decir -

que cuando el conductor se encuentra ebrio se perseguirá de Of! 

cío. En cuanto al delito de homicidio, cuando est! en c~ncurso 

con el delito de ataques no señala el c6digo penal c6mo debe de 

perseguirse, por lo que debemos entender que se perseguirái:le -

oficio. 
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e) JURISPRUDENCIAS EN RELACION A LA EXCLUYENTE DE 

RESPONSABILIDAD EN EL DELITO DE ATAQUE A LAS 

VIAS DE COMUNICACION. 

E~mRIAGUEZ NO EXCLUYENTE. La inconciencia producida

por la ebriedad, no excluye la responsabilidad del acusado, si

éste llegó a tal estado por la voluntaria ingestión de bebidas

embriagantes. 

Sexta Epoca. Segunda parte. 

Vol. IX. Pctg. 54 A.O. 6002/57. Ramón Tovar Flores. 

Unanimidad 4 votos. 

Vol. XII. P4g. 124 A.O. 1575/56. Pablo Cervantes Ar

menta. Unanimidad de 4 votos. 

Vol. XXII. Pctg. 128 A.O. 1583/60. Catalina Sltnchez

Arellano. Unanimidad 4 votos. 

Vol. XX.XIX. P.19 .. SS A.C. 2083/60. Feli'ciano Romo -

Huñiz. Unanimidad 4 votos. 

Vol. LXXII. P.19. 20 A.O. 5866/62. Manuel Trujillo -

Cocote. 5 votos. 

EMBRIAGUEZ COMO EXCLUYENTE. El hecho de que el acus~ 

do anduviera en estado de ebriedad al cometer el delito no pue-

de servir de base para considerar la existencia de la excluyen-

te relativa, si no existe prueba ni dato alguno que demuestre -

que se encontraba a1 cometerlo en estado de inconsciencia de --

sus actos, determinando por el empleo accidental e involuntario 

de substancias embriagantes. 

sexta Epoca. Segunda parte: Vol. XXII. Pág. 92 A.O. 

sexta Epoca. Segunda parte. Vol. XXX. Pág. 14 A.o. 
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969/1959. Pablo Anguiano Arredondo, Unanimidad de 

4 votos. la. sala. Apéndice de Jurisprudencia 

1975. 

SEGUNDA PARTE. 

EMBRIAGUEZ COMO EXCLUYENTE. La causa de inimputabili 

dad de un estado de inconsciencia producido por la ebriedaó. 

tiene como requisitos el empleo accidental o involuntario de 

sustancias embriagantes, de tal manera que si la ebriedad es 

procurada por el acusado en un acto deliberado, resulta gue la

acciOn primaria tuvo su origen libre y es por tanto causa mate-

rial y moral del resultado il!cito; esto adem~s de que el requ~ 

sito de accidentalidad elimina los casos en que el empleo de li 

ero que produce la embriaguez no sea simplemente ocasional, a -

virtud de que la exculpación no puede cubrir al vicioso, dada -

la peligrosidad antisocial que representa. 

sexta Epoca. segunda Parte. Vol. XIV. Pág. 109 A.O. 

1243/1956. Francisco Hern~ndez Campos. Unanimidad 

de 4 votos. 

la. Sala. Ap~ndice de Jurisprudencia 1975 SEGUNDA 

PARTE. P~g. 272, Ja. Relacionada de la JURISPRUDE~ 

CIA, •EMBRIAGUEZ NO EXCLUYENTE", Tesis 130. pág.271. 

COMENTARIO: con frecuencia en la vida práctica se ha 

tratado de utilizar el estado de embriaguez como una excluyen-

tes de responsabilidad, aún cuando ~sta ha sido procurada volu~ 

tariamente por el sujeto activo¡ sin embargo, para que ~sta pr~ 

ceda deben cumplirse ciertos requisitos, como son: 
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PRIMERO: La comprobación del estado de inconsciencia, -

complemento producido por el uso de bebidas et!licas, mediante -

dictamen pericial emitido por facultativos, y; 

SEGUNDO: La acreditación de que dicho estado de incon~ 

ciencia se produjo corno consecuencia del empleo accidental e inv~ 

luntario de bebidas embriagantes. 
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fJ. JURISPRUDENCIAS RELATIVAS A LA PENA DE SUSPENSION PARA 

CONDUCIR EN EL DELITO DE ATAQUES A LAS VIAS DE 

COMUNICACION. 

Pasemos • ver las jurisprudencias que nos hablan acer 

ca de la suspensi6n para conducir como pena en el delito con te!!! 

plado por el 171 de la ley penal. 

"VEJIICULOS DE MOTOR, SUSPENSION PARA MANEJARLOS. Tr!_ 

tándose de la suspensión para manejar vehículos de motor por el 

t~rmino de seis meses, que conforme al primer párrafo del art!-

culo 60 del Código Penal Federal, es concurrente con la pena de 

prisi6n, cabe señalar que su irnposici6n al inculpado es correc

ta, tanto si con antelación fue condenado por sentencia ejecut~ 

ria, por un delito imprudencia!, como si dicha suspensi6n se b~ 

sa en que la sociedad debe de ser preservada, aunque sea por un 

tiempo limitado, de la peligrosidad que en menor o mayor escala 

demostr6 el delincuente en el ejercicio del oficio de una prof~ 

si6n en otra clase de infracciones penales; sin que obste que -

con esa suspensión deja de laborar en su trabajo habitual, dado 

que sobre el inter~s personal está el de la comunidad, que es -

el que debe prevalecer." 

Sexta Epoca. Segunda Parte: Vol. 36, pág. 41 A.O. 

2666/71. Mariano Hernández Calzada. 5 Votos. 

"VEHICULOS, IMPROCEDENCIA DE LA PENA DE SUSPENSION P~ 

RA CONDUCIR.- Es violatoria de garantía por inexacta aplicaci6n 
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de la Ley, la sentencia que derivando la sanción del precepto -

legal que establece para los delitos imprudenciales, la pena de 

suspensión o privaci6n de derechos para ejercer profesi6n u ofi 

cio, impone suspensión de derechos para manejar veh!culos de m~ 

tor a quien sin tener oficio de chofer cause daños por culpa al 

conducir un autom6vil." 

Sexta Epoca. Segunda Parte: 

Vol. LXXXVI, p~g. 45. A.O. JBB7/6J. Jos~ Santiago L~ 

ra Caro. 5 Votos. 

Vol. LXXVI, p~g. 45. A.O. 6576/62. Gerardo !barra -
Bugos. 5 Votos. 

Vol. LXXXV, p~g. 21. A.O. BB73/6J. Fernando Jirn~nez 

Velá:zquez. Unanimidad de 4 Votos. 

Vol. LXXXVIII, pág. 16 A.o. 8264/63. Isaac Juá:rez

Arroyo. Unanimidad de 4 Votos. 

Vol. LXXXVIII. pá:g. 46. A.O. 9611/63. Jorge Escuin
ca Aguilar. 5 Votos. 

COMENTARIO.- Como podemos darnos cuenta, que una vez-

m&s las Jurisprudencias se contraponen, pues mientras una est~-

de acuerdo en que se suspenda al conductor de manejar por un --

tiempo determinado, la otra manifiesta que es una violaci6n a -

una garantía. 

Nosotros nos unimos al criterio que sostiene la prim~ 

ra Jurisprudencia descrita en este punto. Asimismo considera--

mosque el artículo 171 de la Ley Sustantiva Penal, deberá ser-

reformado, debiendo quedar claro, cu~ndo y en qu~ casos se sus-

pender~ el derecho a usar licencia, para que la gente en gene--
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ra~ comprenda fácilmente al leer la descripci6n del tipo penal

(art. 171), ya que la ley está dirigida para toda la ciudadanía 

y por ello debe ser clara y precisa con el fin de que ésta lo -

comprenda. 

Por nuestra parte, proponemos un modelo del art!culo-

171 de la ley pena, el cual consideramos que debería quedar de

la siguiente manera: 

"Art. 171.- Se impondrá de 3 a 6 años de prisión, mu! 

ta de 30 a 70 veces el salario mínimo vigente en el Distrito F~ 

deral. En caso de reincidencia, además de las anteriores, se -

le impandrá suspensi6n del derecho a usür licencia de manejador 

de 6 meses a 2 años. La p~rdida del derecho a usar licencia de 

manejador será definitiva para los reincidentes, por segunda 

vez as! como las señaladas en un principio: 

I. Al que en estado de ebriedad o bajo la influencia 

de alguna droga o sustancia tóxica, cualquiera que sea, inclu-

yendo medicamentos, siempre que causen perturbaci6n en los sen

tidos, en los movimientos reflejos o en la marcha motora del -

agente, maneje un vehículo en la vía pdblica. 

Con esto consideramos que la gente va a tomar concie~ 

cia del mal que hace, cuando conduce un vehículo en la v!a pG-

blica, y debemos tomar en cuenta que primero est~ la seguridad

y tranquilidad social, que el capricho de personas negligentes, 

pues el objetivo en este trabajo, es el que se prevengan acci-

dentes de carácter fatal, y que la gente madure en el sentido -
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de la responsabilidad que consiste en manejar un veh!culo en e~ 

tado de ebriedad, que la gente comprendamos que es necesario 

que haya leyes que regulen nuestras conductas cotidianas actua

les y reales, para que con ello se logre el objet~vo que se pe~ 

sigue, el de transitar por la vía pGblica tranquilamente y en -

forma segura. 

Por otro lado creemos que debería reglamentarse más -

ampliamente este delito, debiendo quedar inmersas las jurispru

dencias que más se apeguen a la realidad y que no se contrapon

gan con el fin de este artículo, el cual tambi~n deber~ ser re~ 

bicado al capítulo correspondiente, de acuerdo al bien jurídico 

que se pretende proteger mediante es~a norma penal. 
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CONCLUS IOllES 

PRIMERA. Se debe de dividir el Código Penal, para que así exi2 

ta un C6digo Penal del Fuero Coman, y uno del Fuero Federal, e~ 

to con el fin de que la sociedad conozca mejor sus derechos y -

para que quede bien establecido qu~ delitos son del fuero coman 

y qu~ delitos del fuero federal. 

SEGUNDA. Deberá cambiarse del título quinto, el delito de ata

ques a las vías de comunicaci6n, para quedar en el título cuar

to, en raz6n de que el bien jurídico protegido en este delito -

es la seguridad póblica, misma que se encuentra claramente est~ 

blecida en el título cuarto. 

TERCERA. El término vehículo de motor, que describe la frac- -

ci6n II del artículo 171 del C6digo Penal, nos parece demasiado 

restringido, si tomamos en cuenta que actualmente se han sumado 

a la circulación un sinnúmero de vchiculos, que no son precisa

mente de motor, como son bicicletas, triciclos e incluso de 

tracci6n animal, por 1o que en lo sucesivo deber~ adoptarse el

concepto genérico de veh!culo. 

CUARTA.. Oeber4 de derogarse el tercer elemento del tipo penal

establecido en el articulo 171 fracción Gnica, de la Ley Penal, 

consistente en la com.isi6n de una infracci6n al Reglamento de -

Tr~nsito, por contraponerse con la esencia y el fin del Bien J~ 

ridíco que se pretende tutelar, toda vez que desde el momento -

que una persona conduce un vehiculo en estado de ebriedad pone-
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en peligro a la sociedad. 

QUINTA. Se tendrá que aumentar la penalidad en el delito pre-

visto en el artículo 171 fracci6n II del Código Penal, para que 

de esta manera, los conductores tomen conciencia del peligro en 

que ponen a la sociedad al conducir en estado de ebriedad y as1 

poder prevenir la comisi6n de este delito y otros que pueden -

surgir como consecuencia del mismo. 

SEXTA. En raz6n del alto indice de conductores ebrios que pe-

nen en peligro constante a los integrantes de la sociedad y a -

la falta de responsabilidad de ~stos, deber5 aplicarse la san-

ci6n de suspensi6n del derecho a usar licencia de manejador en

un tiempo de 6 meses a 2 años a los reincidentes, y la suspen-

si6n definitiva para los reincidentes por segunda vez. 

SEPTIMI\. Derogar el artículo 150 del Reglamento de Tránsito, -

toda vez rue se contrapone con el artículo 171 Oe la ley penal, 

porque hay duplicidad de normas y no ser justo que el conductor 

que pone en peligro a 1a sociedad, se le imponga una sanci6n de 

carácter administrativo. 

OCTAVA. Se tiene que derogar el articulo 271 del C6digo de Pr2 

cedimientos Penales del fuero comGn, por la raz6n de que contr~ 

viene los artículos 11 y 20 Constitucionales en lo referente a

ia cauci6n y el arraigo domiciliario, en virtud de que nuestra

ley suprema faculta exclusivamente a la autoridad judicial para 

caucionar o bien para arraigar a los detenidos. 
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