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•INTRODIICCION 

Úno de los grandes problemas que afectan a nuestra 

sociedad es el consumo cada vea mayor de bebidas embriagan 

tes, un factor que influye en su ingestión es la publici--

dad que reciben todo tipo de bebidas a través de los me---

dios masivos de comunicación como son la radio, televisión 

etc. mediante los cuales se exaltan sus virtudes y se invi 

ta al público a su consumo. 

Debido a la propaganda que reciben estos productos 

se ha inDréténtado en forma notable su consumo y cabe des-

tacar que cada día es mayor el número de personas que su--

fren problemas de alcoholismo, enfermedad que tiene gran -

incidencia en la población económicamente activa de nues--

tro país y que muchas de las veces provoca conductas delic 

tivas en quien la padece. 

Es de suma importancia señalar que los hechos do 
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tránsito se han incrementado de manera considerable y que 

esto se debe a una serie de factores que influyen en su -

realización. El aumento de la población y su concentra---

ción es uno de ellos ya que enlas zonas densamente pobla--

das y con mayor afluencia de tráfico vehicular, así como 

con una intensa actividad social, son Se las que se produ-

cen más a menudo los hechos de tránsito. Otro de los facto 

res que podemos mencionar es el consumo de bebidas embria-

gantes. 

La ingestión de alcohol etílico produce depresión 

continua y progresiva del sistema nervioso central, ocasio 

nando que so deterioren progresivamente las funciones sen-

soriales, motoras y mentales, pues con cantidades de 80 mg 

de alcohol por 100 ml. de sangre el sujeto muestra notable 

reducción en la capacidad de conducir un vehículo y en con 

secuencia corre el riesgo de verse involucrado en un hecho 

de tránsito. 

Por el peligro que representa para sí mismo y para.  

la sociedad os que con este trabajo pretendo hacer con---

ciencia do las consecuencias, la mayoría de las veces fata 

les que conlleva el conducir un vehículo en estado de e-

briedad. Por esta razón para mí es importante destacar los 

motivos por los cuales considero que este delito debe ser 

sancionado conmayor severidad, pues son invaluables las --

pérdidas materiales y humanas que por hechos de tránsito -

se generan día con día, y es cada vez mayor el número de -

veces que los conductores de vehículos relacionados se en-

cuentran en estado de ebriedad o han ingerido alguna can-

tidad de alcohol. 

- 4 - 



EL DELITO DE CONDUCIR VEHICULO DE 

MOTOR EN ESTADO DE EBRIEDAD. 

CAPITULO I 

ANTECEDENTES HISTORICOS. 

El invento del automóvil se debe al francés Nico-

lás J. Cugnot, quien construyó su primer vehículo de vapor 

de tres ruedas, en 1769. Tenía un escaso poder y vida cor-

ta, pues chocó contra un edificio en su primera prueba pú-

blica. La segunda aplicación del vapor a la locomoción en 

caminos fue realizada por W. Murdock, asistente de James -

Watt, siendo proseguidos por muchos investigadores. Uno de 

los hechos más importantes en el automovilismo en lo refe-

rente a su historia fue la invención del neumático por R. 

W. Thomson, en 1846, y en 1867, la de la rueda de goma só-

lida, y en 1896, Lanchester construyó el primer auto de -

cuatro ruedas que corrió en Inglaterra e ideó la primera -

máquina balanceada para evitar vibraciones. 
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El automóvil es un vehículo movido por motor ---

propio, el cual tras diversos precedentes experimentales 

sufrió sucesivas modificaciones en su proceso de fabrica-

ción y la aparición de modelos más perfeccionados hicie-

ron de 61 un importantísimo medio para desplazarse en tie 

rra. 

Si bien ee cierto que reconocemos la importancia 

del automóvil como medio de transporte, también lo es que 

su uso trae aparejados problemas de diversa índole que en 

este caso no son generados por el vehículo en sí mismo, -

sino por los conductores que con su conducta lo convier--

ten en un objeto peligroso tanto para ellos como para las 

demás personas. 

Es de suma importancia destacar que una de las --

conductas realizadas más comunmente por los conductores -

de vehículos, es conducir éstos encontrándose en estado -

de ebriedad, lo que trae como consecuencia un alto índice 

de accidentes que en la mayoría de las ocasiones son feta 

les, ocasionando daños graves a la persona o a sus bienes 

situación que afecta do manera ostensible la seguridad de 

un lugar. 

Como es sabido, constantemente recibimos a través 

de medios masivos de comunicación como son la radio y la 

televisión mensajes que nos incitan a consumir bebidas al 

cohólicas, exaltando las cualidades de tal o cual vino, y 

haciéndonos creer que por el hecho do ingerir una determi 
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nada marca comercial alcanzaremos un estatus social; estos 

mensajes que recibimos harán que en forma inconciente sea-

mos consumidores potenciales de dichos productos. Ahora --

bien, siendo el automóvil un medio de transporte accesible 

para un gran número de personas, el riesgo aumenta en la 

medida que la gente adopta conductas o actitudes que ponen 

en peligro su seguridad y la de otras personas. 

Por lo que antes hemos comentado, considero necesa 

rio hacer énfasis en que el alcohol os el causante de un -

número considerable de accidentes de tránsito. Es por ello 

que al aumentar la cantidad de vehículos que diariamente -

se integran a la circulación, se hace necesario tomar medí 

das destinadas a la protección tanto do los conductores co 

mo de los peatones, pues en las grandes ciudades es eléva-

do el índice de mortandad como consecuencia de accidentes 

automovilísticos que tienen como antecedentes entre otros 

la ingestión do bebidas embriagantes, consumo de enervan--

tes, fallas mecánicas e impericia al conducir. 

En lo que respecta al consumo de bebidas embriagan 

tes por los conductores de vehículos, en algunos Códigos -

Penales se contienen figuras de delitos referentes a la --

circulación de automóviles, pero generalmenmte la sanción 

penal de estos hechos se encuentra en leyes especiales; --

tal como ocurre en Suecia (Ley de 13 de junio de 1941 vi--

'gente desde el 14 de julio del mismo año), Suiza (Ley Fede 

ral de 19 de diciembre de 1958), Inglaterra (Road Trane --

Act de 1930, reformada en 1934), Noruega (Ley Automovilis-

ta de 20 de febrero de 1926), Bélgica (Decreto-Ley de 14 - 

- 7 - 



de noviembre de 1939), Italia (Códice Stradale de 17 de -

marzo de 1930 y Ley de 1° de enero de 1968), Francia (Codo 

de la Route de 20 de agosto de 1939). 

Es en España, en el año de 1950 cuando por primera 

vez se regulan en el Código Penal'una serie de delitos co 

metidos en la circulación de vehículos de motor o que afee 

tan la seguridad de lasa vías públicas, toda vez que los -

artículos 18, 39, 106 fracción II y 232 del Código de la -

Circulación, de 25 de septiembre de1934 son los referentes 

a los hechos que a partir de la Ley de 9 de mayo de 1950 -

pasaron a la categoría de delito. 

Estos hechos primero tenían un mero carácter admi 

nistrativo y estaban exclusivamente reouladey por el Códi-

go de la Circulación, pero dado el impresionante aumento 

de las infracciones de circulación, se puso demanifiesto -

la insuficiencia de estas sanciones y la urgencia de dotar 

las de carácter penal. Para satirfacer esta necesidad se 

promulgó la Ley de 9 de mayo de 1950, sobre uso y circula-

ción de vehículos de motor. En el Preámbulo de la Ley an—

tes mencionada, se justifica la necesidad de transformar -

en delito estas infracciones diciendo que "es indudable --

que las medidas de carácter gubernativo, que se:traducen -

en sanciones pecuniarias de escasa cuantía; resultan en ab 

soluto insuficientes para reprimir aquellos hechos, y que 

la seguridad colectiva reclama una sanción proporcionada a 

su gravedad, que no puede encontrarse sino encuadrándola -

en la esfera del derecho punitiva'. 
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Los delitos aquí definidos son los denominados do 

peligro, delitos que no causan un daño directo y efecti-

vo a bienes o intereses jurídicos pero crean para ellos u-

na situación de peligro; y entre los que se comprenden --

las siguientes infracciones: conducir un vehículo de mo--

tor bajo lainfluencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxi-

cas o estupefacientes, conducir un vehículo de ,olor con -

temeridad manifiesta, alteración de la seguridad del tráfi 

co mediante la colocación en la vía de obstáculos imprevi-

sibles, daño de la señalización, etc.1  

(1) Eugenio Cuello Galón, Derecho Penal Tomo II Parte Espe 
cial, Volumen Primero, Bosch Casa Editorial S. A. Barcelo- 
na 10 Edición, pago. 355 y sigo. 
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II. EL ARTICULO 200 DEL CODIGO PENAL 

PARA EL ESTADO DE MEXICO. 

En nuestro país se ha legislado sobre los delitos 

cometidos por conductores de vehículos de motor, y es en 

el Estado de México, entre otros Estados de le República -

Mexicana donde encontramos tipificado el delito de Condu--

cir Vehículo de Motor en estado de Ebriedad. 

En fecha 16 de enero de 1986, siendo Gobernador -- 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de México el --

Licenciado Alfredo del Mazo G., fue publicado en la Gaceta 

de Gobierno el Decreto número 53 mediante el cual la H. --

XLIX Legislatura del Estado de México Decreta: Código Pe-

nal para el Estado de México; mismo en el que en el Subtí-

tulo Segundo referente a los delitos contra la Seguridad -

de las Vías de Comunicación y Medios de Transporte en el -

Capítulo II de Delitos cometidos por conductores de vehicu 

los de motor, tenemos el Artículo 200 que a la letra dice: 

Articulo 200. Se impondrán de tres días a seis me 

ces de prisión, de tres a setenta y cinco días multa, y --

suspensión hasta por un año o pérdida del derecho de mane-

jar al que en estado de ebriedad o bajo el influjo de dro- 
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gas enervantes, maneje un vehículo de motor. 

Se impondrán de uno a tres años de prisión y de ---

veinte a doscientos días multa, si este delito se comete -

por conductores de vehículos de transporte público de pasa 

jeros, de transporte escolar o de transporte de personal -

en servicio. 

Analizando este delito para una mejor comprensión -

de los elementos que lo integran, considero necesario ha-

cer mención de que únicamente me evocaré al estudio del de 

lito de conducir vehículo de motor en estado de ebriedad. 

Como primer elemento tenemos el hecho de conducir -

un vehículo de motor, por conducir debemos entender mane-

jar su mecanismo de dirección. 

El concepto vehículo de motor lo podemos definir co 

mo "todo vehículo dotado de medios do propulsión mecánicos 

propios e independientes del exterior, que circula sin ca. 

rrilesn. La Jurisprudencia en lü mayoría de los casos ha--

bla de "vehículos de motor" pero en ningunade ellas se di-

ce que se ha de entender por tal. A falta de este concepto 

podemos concluir que los citados vehículos son: el automó-

vil, el camión, la motocicleta, el taxi y el tractor. 



Al eludirse la expresión automóvil y escoger la de 

vehículo de motor, nos damos cuenta de que con ello se ha 

querido dar al concepto vehículo de ,otor un carácter gené 

rico y comprensivo, de tal manera que todos los vehículos 

dotados de motor, auxiliar o permanente, sea cualquiera su 

capacidad o potencia, quedarían englobados en este precep-

to y caerían, por tanto, dentro de la prescripción de la -

Ley penal. 

El otro elemento de este ilícito es que se conduz-

ca en estado de ebriedad. Incurre en este delito no sólo -

el que por haber ingerido bebidas embriagantes en gran can 

tidad se halle en estado de embriaguez sino también el que 

habiendo absorbido alcohol, eón en pequeñas dosis, a causa 

de esta absorción se encuentre en condiciones peligrosas -

para conducir por haber perdido la capacidad para dominar 

el vehículo que el conductor debe siempre poseer. 

Las causas de la ebriedad comprenden factores bio-

lógicos, psicológicos y socioculturales. 

FACTORES BIOLOICOS. Entre los factores biológi—

cos se cita principalmente la deshidrogenasa alcohólica --

del hígado, que origina la oxidación del 95% del alcohol -

etílico. Hay variaciones étnicas en la cantidad de enzima 

presente, y esto condiciona la diferente reacción ante la 

ingesta de alcohol. Otro factor es la herencia, que expli-

ca la mayor incidencia de alcoholismo entre los hijos de - 

álcohólicos. 
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FACTORES PSICOLOCICOS. Destaca la propiedad ansio 

lítica del alcohol, que le permite al individuo desinhibir 

se, relacionarse con otros, tener seguridad en si mismo y 

escapar dela realidad. En general el alcohólico es emocio-

nalmente inestable e inmaduro, impulsivo y con baja tole--

rancia a la frustración. 

FACTORES SOCIOCULTURALES. 	Se menciona la actitud 

social hacia el licor, así como su relación con actos reli 

giosos y sociales. 

La ingestión de bebidas alcohólicas es uno de los 

más típicoa factores etiológicos de la delincuencia de --

tráfico, hasta el punto de haber sido configurada la con--

ducción bajo la influencia etílica como un especial deli-

to de peligro. 

El alcohol etílico raramente se encuentra como tal 

en la naturaleza, sólo de manera excepcional como produc-

to anormal de algunos vegetales y animales. En cambio se - 

forma fácilmente por la fermentación de zumos vegetales, -

frutas, etc. 

ALCOHOL ETILICO: FISIOPATOLOCIA. 

Se da el nombre de alcoholismo o etilismo al con--

junto de desórdenes patológicos causados por el uso de be- 
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bidas a base de alcohol. 

El vino contiene aproximadamente 10% de alcohol, -

la cerveza 2 a 6%, la sidra de 2 a 61, los aguardientes 

de 40 a 60%, en los licores y aperitivos es variable entre 

20 y 50%. 

Absorbido por el estómago y el intestino, el alco-

hol pasa a la circulación general a donde ejerce acción té 

xica sobre todos los órganos, especialmente sobre el híga-

do y el sistema nervioso. En su menor parte el alcohol es 

oxidado y utilizado como alimento por las calorías que des 

prende, el resto; tiende a eliminarse con el aire espirado 

con el sudor y con la orina principalmente. En la intoxica 

ción aguda el alcohol se elimina entre las 10 y las 15 ho-

ras. 

Desde el punto de vista médico-legal, interesa la 

ebriedad simple, la ebriedad complicada, la alucinosis al-

cohólica y el delirium tremens. 

EBRIEDAD SIMPLE. Es unoforma de intoxicación dé--

bil causada por la ingestión de bebidasalcohólicas. En ge 

neral, se manifiesta por control deficiente de los impul--

sos, incoordinación psicomotora, trastornos del lenguaje, 

belicosidad, confusión, obnubilación, que puede llegar a -

la suspensión de las funciones mentales superiores y somno 

lencia. 
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Según algunos autores, en la ebriedad simple deben 

distinguirse cinco períodos: 

1. Preebriedad. Alcoholemia de 10 a 100 miligra--

mos de alcohol por cada 100 mililitros de sangre. Consiste 

en lentitud de los reflejos, disminución do la visión y de 

la audición, euforia o depresión, agresividad o pasividad, 

verborrea o mutismo. 

2. Ebriedad crepuscular. Alcoholemia de 100 a 150 

miligramos de alcohol por cada 100 mililitros de sangre. -

Es una forma de trastorno mental transitorio incompleto o 

ebrioso. Presenta disminución de la atención y de la memo-

ria. La visión y los reflejos están más afectados, hay --

trastornos de la conducta e incapacidad para conducir veld 

culosd automotores. 

3. Ebriedad psicótica o completa. Alcoholemia de 

150 a 300 miligramos de alcohol por cada 100 mililitros de 

sangre. Constituye una forma de trastorno mental transito-

rio completo o ebrioso de comienzo. La incoordinación moto 

ra con marcha tambaleante, lenguaje escondido y visión do 

ble (diplopía) y los trastornos de conducta son más acen--

tuados. Hay compromiso severo de las funciones mentales su 

periores, especialmente el juicio critico. Puede haber ilu 

siones y alucinaciones. 

4. Ebriedad sómnica. Alcoholemia de 300 a 400 mi- 
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ligramos de alcohol por cada 100 mililitros de sangre. Es 

un trastorno mental transitorio completo ebrioso terminal. 

La actividad que existe es automática. El'individuo cae en 

un sueño profundo, con respiración lenta, descenso de la -

presión arterial y de la temperatura con imposibilidad pa 

ra la marcha y la palabra. 

5. Ebriedad comatosa. Alcoholemia superior a los 

400 miligramos de alcohol por cada 100 mililitros de san—

gre. Hay pérdida de los reflejos, inconciencia que va del 

estupor al coma, y posibilidades de muerte. 

EBRIEDAD COMPLICADA. Consiste en una conducta com 

pulsiva, furiosa y desorganizada, de aparición brusca an-

te la ingestión de pequeñas cantidades de bebidas alcohóli 

cas. 

Comprende trastornos crepusculares o psicóticos --

del juicio y de la conciencia, con inmensa excitación pai-

comotora, que constituye trastorno mental transitorio in—

completo o completo respectivamente. 

Así como su comienzo es repentino, su duración es 

breve: de minutos a una hora; sigue un sueño profundo y au 

sencia de memoria para los hechos ocurridos (amnesia). 

Durante su curso pueden existir alucinaciones, --- 
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reacciones de pánico o decólera, y actos explosivos de a-- 4  

gresión o destrucción: 

Este tipo de ebriedad se atribuye a una predisposi 

alón orgánica o psicógena. De la primera, se han citado --

disritmia cerebral, epilepsia, secuelas de trauma o infec-

ción y retardo mental. Entre l&a. psicógenas puede haber es 

quizofrenia, neurosis severas y trastornos de personalidad 

Krafft Ebing (1869) la describió como "reacción pa 

tológica al alcohol", y la caracterizó por las siguientes 

particularidades: 

1. El efecto no guarda relación con la cantidad de 

alcohol ingerido. 

2. Aparece mientraed se .está bebiendo o poco des--

pués de la ingesta. 

3. Difiere de la intoxicación simple. 

4. Los movimientos son incoordinados. 

5. La amnesia está presente durante todo el perio- 

do. 
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Alucinosis alcohólica. Es una emergencia psiquiá-

trica, porque el paciente puede cometer homicidio o suici-

dio ante las alucinaciones que sufre, las cuales suelen --

ser auditivas (oye que lo amenazan). Se establece entonces 

un delirio sistematizado, con gran ansiedad. 

El sensorio lúcido durante la crisis y la ausencia 

de trastornos de la memoria una vez pasado el episodio, di 

ferencian este cuadro del delirium tremens. Puede presen--

tarso tanto en casos de ebriedad simple como de ebriedad -

patológica, sobre todo después de períodos prolongados de 

consumo de bebidas alcohólicas. 

Delirium tremens. Al contrario de la alucinosia, 

se presenta como realluesta a la abstinencia o disminución 

en la ingestión alcohólica. Se caracteriza fundamentalmen-

te por alucinaciones visuales y temblores. Estas alucina--

ciones consisten en que el enfermo cree ver pequeños anima 

les aterradores. En ocasiones hay también alucinaciones --

tácticas y auditivas. El paciente está asustado, desorien-

tado, distraído y con defecto de la memoria. 

Su sistema nervioso vegetativo está hiperactivo, -

con aceleración del corazón (taquicardia), sudoración in--

tensa, movimientos laterales rápidos de los ojos, temblor 

en los dedos y desasosiego o agitación que dificultan el -

examen. El delirium tremens constituye un estado psicóti-

co franco.
(1) 

(1) Eduardo Vargas Alvarado, Medicina Forense y Deontolo-1 
gía Médica, Editorial Trillas, 1A Edición, México 1991, --
págs. 689 y sigs. 
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Algunos tratadistas del Derecho como Sebastián So-

ler, Carrara y Fontán Balestra(1)  han considerado los si--

guientestipos de embriaguez o ebriedad: 

1. Embriaguez accidental. Es ininputable y tiene -

por motivación ser involuntaria o atribuida a característi 

cas del organismo del imputado o do la bebida. 

2. Embriaguez voluntaria. Es imputable por culpa, 

y en la cual se tuvo la intención,  de embriagarse, poro no 

de cometer delito alguno. 

3. Embriaguez premeditada. Es imputable por dolo, 

y en la cual existió el deliberado propósito de ingerir li 

cor para cometer el delito, fuése procurándose valor o pla 

neando hacerlo en estado de ebriedad. 

Al respecto, Bettiol dice que: "una causa natural 

de exclusión dela capacidad de comprender y de querer es 

la embriaguez, vale decir, la intoxicación aguda debida a 

sustancias alcohólicas".(2)  

Se ha acreditado que la incidencia de la criminal! 

dad, en especial respecto de loe tipos relativos a la tute 

la, a la vida y la integridad personal, tiene una estrecha 

relación con la ingestión de bebidas embriagntes. 

(1) Cit. por Eduardo Vargas Alvarado, Cit. ant. pág.691. 
(2) Bettiol. Derecho Penal, Parte General, pág. 37. 
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La embriaguez no siempre equivale a inimputabili--

dad, sino que, en algunos casos, significa un índice abso-

luto de mayor peligrosidad en el delincuente. 

El metabolismo cerebral se altera a causa de la --

presencia de sustancias etílicas en el torrente sanguíneo, 

de ahí que las facultades normales de tipo intelectivo se 

afecten en diferentes grados, según sea la cantidad de al-

cohol que haya absorbido el organismo humano. De esta alte 

ración metabólica surgen las formas anormales de la conduc 

ta. 

En este mismo sentido, para la escuela positiva la 

embriaguez pone de manifiesto la personalidad del sujeto -

al desvigorizar las inhibiciones de su conciencia, da oca-

sión al delito, revela así al delincuente. De aquí que la 

embriaguez como causa de infracción no representa una impu 

tabilidad atenuada sino una forma especial de la imputabi-

lidad. Se llega a admitir que la embriaguez fortúita puede 

eximir de imputabilidad, pero en la voluntaria y on la cul 

posa la imputabilidad de mantiene, pues se transporta al -

momento en que la embriaguez se originó y el individuo de-

bió prever los resultados peligrosos de su conducta. 

Después de haber analizado el concepto de ebriedad 

desde el punto de vista médico legal, haré mención de los 

demás elementos que configuran este delito. 
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El sujeto activo de este delito es precisamente el 

conductor, no sus acompañantes aún cuando se hallaren tam-

bién bajo la influencia de bebidas alcohólicas, a menos --

que también realizaran actos de conducción del vehículo. 

El agente tiene que tener conocimiento de que con-

duce bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Esto os un 

delito doloso. 

Este delito se consuma por el mero hecho de condu-

cir hallándose bajo la influencia de bebidas alcohólicas, 

no siendo necesario que se cause un resultado dañoso para 

las personas o para las cosas. 

REGLAMENTO DE TRANSITO 

DEL ESTADO DE MEXICO 

El Reglamento de Tránsito del Estado de México, ex 

pedido por el C. Lic. Ignacio Pichardo Pagaza, Gobernador 

del Estado Libre y Soberano de México, en fecha 10 de sep-

tiembre de 1992 en la Ciudad de Toluca de Lerdo, México; -

señala en el Capítulo IV De las reglas generales para el 

tránsito de vehículos, en el artículo 90 de dicho reglamen 
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te, lo siguiente: 

Artículo 90.- Son obligaciones de los conductores 

de vehículos automotores: 

Fracción XVII.- Abstenerse de conducir en estado - 

de ebriedad. 

Por lo que antes se ha expuesto, es evidente que -

el conductor que se encuentra en estado de ebriedad, ade-= 

más de violar el Reglamento de Tránsito que señala esta o-

bligación, adecúa su conducta a lo que establece el Código 

Penal para el Estado de México en su Articulo 200 y ejecute 

ta un acto sancionado por una ley penal. 

En el Titulo Sexto, De las infracciones, sanciones 

y medios de impugnación, en el Capitulo I Del levantamien 

to de infracciones se establece en el Articulo 117'1a ei--

guiente disposición: 

Articulo 117.- Se impedirá la circulación de cual 

quier vehículo, poniéndolo de inmediato junto con su con--

ductor a disposición del Ministerio Público, en los ei----

guientes casos: 

I. Cuando el conductor que cometa alguna infrac--- 
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ción al presente ordenamiento, muestra signos inequívocos 

de ebriedad, de estar bajo el influjo de estupefacientes, 

psicotrópicos otras substancias tóxicas. 

En virtud do que el conductor ebrio está cometien-

do una conducta ilícita, es obligación del oficial de ---

Tránsito que toma conocimiento do esos hechos, poner a in-

mediata disposición del Ministerio Público tanto al conduc 

tor como el vehículo relacionado para el efecto de iniciar 

la averiguación previa correspondiente y si os procedente, 

ejercitar la acción penal en su contra. 

Articulo 188.- Sólo procederá la retenoióti” de --

cualquier vehículo, remitiéndolo al depósito más cercano, 

en los siguientes casos: 

VI. Por conducir en estado de ebriedad o por el - 

inflújo de drogas enervantes o psicotrópicos. 

Esta es una medida acertada por parte de las auto-

ridades ya que al retener el vehículo que es manejado por 

un conductor ebrio, se están tomando medidas para prevenir 

accidentes de tránsito que ponen en peligro la integridad 

física de otras personas o afectan su patrimonio. 

La sanción a que se hace acreedor el que comete la 

infracción de conducir en estado de ebriedad, violando las 
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disposiciones de los artículos 90 fracción XVII y 118 frac 

ción VI del Reglamento de Tránsito, es la siguiente: 

Multa de 5 días de salario mínimo vigente al momen 

to de cometerse la infracción y como medida de seguridad -

la retención del vehículo. 

Es necesario hacer la observación de que la multa 

que debe pagar el conductor ebrio por violar las disposi--

ciones del Reglamento de Tránsito, es totalmenmte indepen-

diente de la caución que deba pagar el conductor para dis-

frutar de su libertad provisional una vez que el Ministe-

rio Público ejercitó la acción penal en su contra y se en-

cuentra sujeto a proceso ante la autoridad competente, que 

en este caso es el Juez Penal de Cuantía Menor del lugar -

donde ocurrieron los hechos. Ademé§ de que diaho,obfiductor 

tiene que pagar loe gastos que originó el arrastre de su -

vehículo y la penéión de los días que permaneció su coche 

en el corralón. 
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IV. METODOS PARA DETERMINAR LA PRESENCIA 

DE ALCOHOL EN LA SANGRE. 

En este punto haré mención de los métodos quo se -

han utilizado para determinar la presencia de alcohol en - 

la sangre, así como las ventajas y desventajas que ofre.-

cen los métodos a seRalar.on lo que respecta al personal e 

instrumental necesarios para poderlos practicar y el tiem-

po requerido para obtener resultados. 

La observación clieica del sujeto para. determinar 

si so encuentra en estado de ebriedad es insuficiente para 

emitir un dictamen de esta naturaleza, por lo que conside-

ro conveniente la aplicación de otros métodos que se funda 

menten en cuestiones médico toxicológicas en los que se ha 

gen estudios minuciosos de las muestras tomadas como la o-

rina y la sangre, de donde se pueden obtener resultados --

más precisos y confiables del grado de ebriedad en que se 

encuentra un sujeto. 

Método Widmarck. El Dr. Simonín explica el funcio-

namiento de este método como se detalla a continuacion:
(1) 
 

"El método de Widmarck se basa en la propiedad quo 

posee el ácido sulfúrico concentrado de unirse con avidez 
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al alcohol. Se somete este alcohol a oxidación por el bi--

cromato-potasio y posteriormente se titula el exceso de 

bicromato-potasio por la técnica yodométrica. Recogida de 

sangre-con una vénula o un pequeño tubo en S; pesos de san 

gre por doble pesada, frasco do Widmarck conteniendo la --

sangre vertida, así como el reactivo sulfocrómico; calen--

tar a baño maría a 60°  durante dos horas, el bicromato oxi 

da el alcohol; titulación yodométrica del exceso de bicro-

mato por adicción de 25c.c. de agua destilada y 1 c.c. de 

yoduro de potasio al 5 por 100; titulación por el hiposul-

tito, del yodo liberado hasta coloración amarillenta, des-

pués de adicióndel almidón, coloración azurpara'sensibili 

zar el fin de la titulación"11)  

Como podemos observar, aún y cuando no se requie--

ren aparatos especiales para la obtención de resultados --

con la utilización de este método, es de suma importancia 

resaltar que se requiere de un tiempo mínimo de dos horas 

para estar en posibilidades de determinar la presencia de 

alcohol en la sangre, lo que hace que este método no sea -

aplicable en virtud de que el Ministerio Público dispone -

de un tiempo determinado para ejercitar la acción penal y 

poner a disposición del Juez competente al probable respon 

sable, y la utilización de este método tomaría más de las 

dos horas que tarda en calentarse a baño maría la muestra 

a examinar. 

()) Simonín, C., Medicina Legal Judicial, Editorial Jimms, 
Barcelona, España, Tercera Edición 1973 pág. 584 
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Método de Newman. El Dr. Simonin describe este mó 

todo de la siguiente manera: 

"El método Newman (1935) no precisa aparatos espe-

ciales y se practica en 1 c.c. de liquido. El alcohol es -

destilado en un Erlenmeyer; una ligera corriente de aire -

lleva los vapores etílicos a una mezclasulfocrómica. La o-

xidación del etanol es llevada hasta el estado de ácido a-

cético; el exceso de bicromato es titulado por yodometría" 

En mote método se requieren de 60 a 90 minutos 

ra obtener la titulación de alcohol, por lo que tampoco es 

un método idóneo para ser utilizado en las agencias del Mi 

nisterio Público en donde se requiere mayor rapidez y pre-+ 

cisión en los resultados. 

Método Nicloux. Este método lo explica el Dr. José 

Torres Torija: "El alcohol ea obtenido de la sangre por --

destilación y tratado con una mezcla standar de bicromato 

de potasio y ácido sulfúrico concentrado. El alcohol redu-

ce su equivalente de bicromato y de esta cantidad reducida 

se deduce la cantidad de alcohol". 

Así pues, se trata de una solución diluida de al--

cohol, por bicromato de potasio y ácido sulfúrico, el aleo 

hol es oxidado a ácido 'acético y el bicromato reducido, -

pasa al estado de sal cromica de color verde. En cuanto la 

oxidación está determinada y el bicromato se encuentra en 

muy pequeño exceso, toma color verde amarillento al final. 
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Bastan 10 c.c. de sangre del sujeto para realizar 

esta prueba".
(1) 

 

Este método requiere un tiempo aproximado de 90 mi 

nutos para obtener resultados, pero su costo es elevado --

pues se requiere de laboratorios y personal especializado, 

lo que conlleva a su escasa aplicación por lo excesivo que 

resultaría para el Estado la aplicación de una partida pre 

supuestal mayor, debido a que va en aumento el número de -

personas a las que hay que examinar para determinar su es-

tado de ebriedad en hechos de tránsito. 

Método basado en las Cámaras de Conway. el Dr. Ra 

món Fernández Pérez lo explica'de esta manera: 

"Está basado en la dáluéión del albohol sobre-una-

mezcla oxidante de dicromato de potasio en ácido sulfúrico 

en cuya reacción el ión crómico de color amarillo-naranja, 

se reducea ión crómico de color azul-verde y el etanol es 

oxidado cuantitativamente a acetaldehído, ácido acético y 

agua. Esta determinación se efectúa en Cámaras de Conway a 

40°C en la estufa durante casi dos horas, empleando una - 

solución saturada de carbonato de potasio como agente libe 

rante o iniciador de la reacción y efectuando la determina 

ción final en un espectrofótómetro (zona visible) a 430 ma 

nómetroso.
(2) 

(1) Torres Torija, José Medicina Legal Edit. Librería de 

Medicina, México 1980 pág. 173 9* Edición. 

(2) Fernández Pérez Ramón. Elementos básicos de Medicina 

Forense, Secretaria de Gobernación, México 1975 4a Edición 
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La técnica de este método es compleja y los instru 

mentos que se utilizan son costosos y requieren constante 

mantenimiento por personal especializado, lo que dificulta 

sobremanera su aplicación tomando en consideración el núme 

ro de pruebas que se solicitan diariamente en las agenCias 

del Ministerio Público, aunado a esto el tiempo de dos ho-

ras aproximadas para la obtención de resultados, lo cual -

retrasaría considerablemente el trabajo a realizar por el 

personal de las agencias investigadoras. 

Método Deunkometer. El Dr. Simonin explica la for 

ma como se desarrolla este método: 

"El aire espirado es recogido por un matraz, des--

pués se le hace barbotear en una solución sulfúrica de per 

manganato de potasio 11/20; hasta virar a castaño, para en 

seguida pasar a un desecador que retiene el exceso de hume 

dad y posteriormente a otro tubo que contiene "Lucerna" -

destinada a fijar el CO2. Al final de la operación el vira 

je completo del reactivo corresponde a 0.169 mg. de aleo--

hol, por doble pesado, es decir, el volumen de aire alveo-

lar correspondiente; en una simple regla de tres determina 

el contenido de alcohol de 1 c.c. de sangre, la dosifica—

ción se efectúa en 5 minutos".(1)  

Como podemos observar, este método nos ofrece la - 

ventaja de un tiempo mínimo para la obtención de resulta--

dos que nos determinen el estado de embriaguez en que se - 

(1) Simonín,C., Op. cit. ant. página 316 
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encuentra el inculpado, pero nuevamente tenemos en contra 

el alto costo del instrumental y material requerido para -

la aplicación de este método, lo cual hace imposible su a-

plicación en nuestra Entidad debido a lo reducido del pre-

supuesto destinado para este rubro. 

El Alcohómetro. Es un instrumento creado para ---

diagnosticar el porcentaje de alcohol en la sangre del in-

dividuo, el Dr. Simonín explica como funciona: 

nUn volumen fijo de aire espirado (30 c.c.) es con 

ducido por una bomba a una solución caliente de pentóxido 

de yodo, estos son absorbidos por una solución muy diluida 

de almidón y yoduro potásico, dando la coloración azul ca-

racterística. La intensidad de ésta que es proporcional a 

la cantidad de alcohol contenida en el aire espirado, es 

medida por una célula fotoeléctrica cuyas variaciones son 

transmitidas a un cuadrante luminoso que proporciona la --

cantidad de alcohol investigadon.
(1) 

La aplicación de este método es sencilla y los re-

sultados obtenidos son confiables y rápidos, pero el resul 

tado de esta prueba se puede conservar por un tiempo limi-

tado y no perdura para poderse remitir al Juez, como medio 

probatorio que sirvió al Ministerio Público para determi--

nar la ebriedad del inculpado, esto debido a que se obtie-

ne el porcentaje de alcohol a través del aliento de la per 

sona Aue ea examinada. 

(1) Simonín, C., Op. cit. ant. página 582. 
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Método de cuantificación dealcohol en sangre 

a través del Cromatógrafo de Gases. 

Es un método eficiente por la rapidez y exactitud 

con la que se obtiene el resultado ya que sólo bastan cin-

co minutos aproximadamente para obtener el grado de aleo--

hol en la sangre de la persona, método que explica el Dr. 

Ramón Fernández Pérez de la siguiente manera: 

"Procedimiento: encender .el cromatógrafo a fin de 

que se estabilicen las condiciones de análisis, temperatu-

ra de la columna 150°C, inyector 160°C y detector 230°C, -

velocidad de flujo del gas acarreador 30 ml/min. 

En dos frasquitos de vidrio se colocan dos ml. de 

la muestra en cuestión, se tapan y se colocan sobre el cro 

matógrafo o sobre algo caliente, con objeto de que el aleo 

hol presente en loe envases pase a la fase de vapor, a con 

tinuación, con una jeringa se extraen únicamente 2 ml. del 

aire contenido en cada uno de los envases y éste se inyec-

ta en el cromatógrafo. En caso positivo también se obten--

drá en el cromatógrafo otro pico que corresponda al de la 

muestra pfoblema. Para la estimación cuantitativa, se esta 

blece la comparación de las áreas bajo estos picos que tie 

nen la forma de un triángulo".(1)  

(1.) Fernández Pérez, Ramón. Op. cit. página 316. 
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Para la aplicación de este método es necesario que 

haya personal capacitado en el manejo de este aparato, en 

caso de que ya se contara con él para hacer este tipo de e 

xámenes pues en gran medida los resultados de este método 

dependen de la eficiencia del personal encargado de su a—

plicación. 

Método basado en el signo de Romberg. Este método 

es el que actualmente se utiliza 	en lasagendias del Mi- 

nisterio Público del Estado do México por los médicos le--

gistas para determinar el estado de ebriedad en que se en-

cuentra una persona, su costo es mínimo y los resultados 

se obtienen con prontitud, aunque considero que su efica--

cia es relativa al basarse en las observaciones clínicas 

del paciente. 

La Medicina se ha preocupado por desarrollar una -

prueba clínica que determine la embriaguez de una persona, 

consistente en identificar algún trastorno orgánico median 

te el equilibrio del paciente; el que mantendrá un balance 

normal del cuerpo encontrándose parado con los pies juntos 

y. los ojos cerrados o abiertos, podemos estimar que el pa-

ciente presenta el signo de Romberg, ya que de esta manera 

se determinará alguna alteración en el cuerpo humano. 

Como podemos observar, esta prueba del equilibrio 

se basa en la apreciación subjetiva de los sentidos y no -

nos ayuda a determinarel grado de alcohol en la sangre de 

lh persona que se está examinando, pues podemos señalar -- 
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qué un paciente intoxicado se tambalea en muchas direccio-

nes haciendo esfuerzos para corregir su equlibrio mirando 

hacia el piso, o bien, a pesar de encontrarse ebrio puede 

mantener una postura equilibrada; a diferencia de los pa--

cientes enfermos del cerebelo los que no so tambalean dama 

siado y mucho menos tratan de corregir su equilibrio ade—

más de que tienen dificultad para mantener su balance si -

se inclinan o tambalean mucho hacia un lado, motivos por -

los que es difícil mantener una postura fina. Es por lo ex 

puesto que considero que asta prueba no es confiable por--

que únicamente se basa en la observación clínica del Medi 

co Legista para determinar la ebriedad o no ebriedad de --

una persona, siendo esta apreciación subjetiva ya que no -

tenemos exámenes quo avalen el resultado de dicha observa-

ción. 
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CAPITULO II. 

CLASIFICACION DEL DELITO 

I. EL DELITO Y SU CONCEPTO. 

El concepto "delito" es relativo ya que no es posi 

ble dar una definición del delito en sí que sea general pa 

ra todo el mundo y que abarque todos los hechos que dada -

su propia naturaleza merezcan la calificación de delictuo-

sos, a pesar de ello y de manera provisional podemos defi-

nir el delito desde el punto de vista jurídico como "una -

acción u omisión antijurídica y culpable". 

A través del tiempo y en diferentes lugares se ha 

pretendido dar una definición del delito que tenga acepta- 
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ción universal, pero vemos que en cada época tiene acepcio 

nes diversas, por lo que en este estudió enunciará las de_ 

finicionds que a mi juicio son demayor importancia y se a-

pegan a la noción que del delito se tiene en nuestra legis 

lación. 

En Italia Juan Pablo 'Tolomei define al delito co-

mo "la voluntaria violación de una ley para cuya obedien-4 

cia el Estado está en la necesidad do proveerla do sanción 

penal", Bernardino de Alimena delimita su concepto legal -

al manifestar que "una vez escrita la ley es delito todo - 

heho prohibido bajo la amenaza de una pena"
(1) haciendo un 

análisis de estas definiciones, podemos apreiar que estos 

conceptos se basan en "lo contrario a la ley". 

Así como en algunos países diversos autores basan 

sus definiciones considerando al delito como "lo contrario 

a la ley", vemos que en Francia A. Bertauld concibe el de-

lito de la siguiente manera: "Hacer lo que prohiben, no hp._ 

ser lo que ordenan las leyes bajo pena 

en lo que consiste la inbfracción". En 

ner manifista que: "el delito tiene un 

ley, y, en su aparición, es una acción 

Al igual que los'autores menionados en 

tas definiciones también consideran el 

trario a la ley". 

de castigo, he ahí 

Alemania H. Iálsch-

supuesto que es la 

contraria a la ley" 

primer término, es-

delito como lo con- 

(1) Cit. por Luis Jiménez de Azúa, Tratado de Derecho Pe-
nal Tomo III El Delito, AA Edición actualizada, Edito-- 

rial Lozada S. A., Buenos Aires, 1963, página 27. 
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El concepto do delito desde el punto de vista de - 

la "violación de un deber" lo encontramos en la definición 

que de éste da Pellegrino Rossi quien manifiesta: "El po-

der social no puede considerar, pues, como delito más que 

el quebrantamiento de un deber con la sociedad o los indi-

viduos, requerible de suyo y útil a la conservación del or 

den político, do un deber cuyo cumplimiento no puede afian 

zares sino por la sanción penal, y cuya infracción puede -

ser estimada por la justicia humana". 

En Francia las ideas do Rossi tienen marcada in--

fluenCiaen Luis Proal para quien el delito os "la viola---

ción de un deber social exigido para la conservación de la 

sociedad". 

Pero contra estas concepciones del delito como que 

brantamiento del deber tenemos en Francia a Adolfo Franck 

para quien el delito es "la violación de un derecho", tal 

y como se puede observar en su concepto de delito: "Una ac 

ción no puede ser perseguida legítimamente y castigada por 

la sociedad sino en cuanto ella es la violación, no de un 

deber, sino de un derecho; de un derecho individual o co--

lectivo fundado, como la sociedad misma, sobre la ley pe-

nal". 

Las anteriores definiciones de los diversos auto--

res que se han citado aportan la concepción filosófica que 

del delito tienen y además podemos observar que en ninguna 

de ellas se incluye la voluntad del agente en la comisión 

del acto ilícito, pues los penalistas que aspiran a darle 

su verdadera esencia, definen al delito partiendo de la -- 
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violación del derecho, de donde surge la antijuricidad y -

se añade la culpabilidad, y es cuando aparece la caracte—

rística de estar sancionado con una pena. 

Es en España en donde se añade a la noción antiju 

rídica del delito la característica subjetiva de la volun-

tariedad, tal como podemos ver en la definición que del de 

lito nos da Luis Silvela al manifestar que es "la viola---

ción o quebrantamiento del Derecho por actos de la libre -

voluntad, o con concierncia, no solo del acto, sino además 

de que es opuesto al Derecho". 

El italiano Eugenio Florian expone una definición', 

jurídica del delito al decir que ea "un hecho culpable, --

del hombre, contrario a la ley, conminado por la amenaza 

penal". 

Algunos autores incluyen en su definición como ca-

rácter específico del delito, estar sancionado con una pe-

na, como en Italia donde definen al delito en base a la --

sanción impuesta por la ley, por ejemplo, Manzini mani—

fiesta que "Delito, por tanto, en sentido formal es el he-

cho por el cual se conmina una penan y además señala que -

"en sentido material os la lesión o la puesta en peligro, 

imputables de un interés penalmente tutelado". 

La concepción jurídica que aporta Carrera del deli 

to es la siguiente: "El delito se define como la infrac--- 
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-pido de la Ley del Estado, promulgada para proteger la se 

guridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo -

del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y po 

líticamente dañoso". 

Después de analizar las anteriores definiciones, -

vemos quo la mayoría de los autores antes mencionados dan 

su muy particular definición de lo que para ellos es el de 

lito, dahdb a sus puntos de vista especial énfasis en lo - 

que ellos consideran la esencia del delito, por lo que con 

cluiré señalando que la ley es la que nos proporciona la -

noción verdadera del delito al destacar la amenaza penal, 

toda vez que si no existe una ley que lo sancione, no hay 

delito, pues por inmoral y socialmente dañosa que sea una 

acción, si su ejecución no se ha prohibido en una ley, ba-

jo la amenaza de una pena, ésta no constituirá un delito. 

Por lo que podemos deducir que en su aspecto formal el de-

lito "es la acción prohibida por la ley bajo la amenaza de 

una pena". 

Ahora bien, como elementos integrantes del delito, 

mencionamos los siguientes: 

a) El delito es un acto humano, es una "acción" - 

(accidh u .ómisión); pues como más adelante veremos, cual-

quier mal o daño no podrá ser reputado como delito si no -

tiene como origen una acción humana. Es precisa la ejecu—

ción de un movimiento corporal realizado con ánimo de cal:-

mar afectó. 
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b) Dicho acto humano ha de ser antijurídico, debo 

estar en oposición con una norma jurídica; es preciso que 

corresponda a un Upó legal definido por la ley, debe ser 

un acto "típico". 

e) El acto ha de ser culpable; imputable a dolo - 

(intención) o a culpa (negligencia); y una acción es impu-

table cuando puede ponerse a cargo do una persona determi-

nada. 

d) La ejecución u omisión del acto debe estar ---

"sancionada con una pena", pues sin la amenaza de una pena 

lidad para la acción u omisión no existe delito. 

De la reunión de estos elementos resulta la noción 

sustancial del delito; acción antijurídica, típica, culpa-

ble y sancionada con una pena. 

El delito es ante todo un acto humano, una acción. 

La acción en sentido amplio consiste en la conlidetá -  exte-

rior voluntaria encaminada a la producción de un resultado 

Por lo antes expuesto y basándonos en la volunta--

riedad del agente al ejecutar un acto considerado como del 

lito, encontramos en el articulo 7º del Código Penal para 

el Estado do México una clasificación del delito. 
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Artículo 7. Los delitos pueden ser: 

I. Dolosos 

II. Culposos 

III. Preterintencionales 

Como ya lo apuntamos antes, el delito es un hecho 
culpable, pues no basta que sea un hecho antijurídico y -

típico, también debe ser culpable. La culpabilidad revis-

te dos formas: una más grave, el dolo (intencuión), y otra 

do menor gravedad, la culpa (negligencia); una y otra tie-

nen por fundamento la voluntad del agente. 

II. EL DOLO. 

La palabra dolo deriva del latín dalas o del grie-

go dolos que significa engaño, fraude, simulación y mentí- 
(1) 

En las fuentes romanas se expresaba el dolo en los 

términos dolus, dolus malus, animus, propositum, consulto. 

La voz dolus significaba la conciencia del hecho criminoso 

que se quiero cometer, consulto significa "con premedita—

ción", propositum equivale a " de propósito" mientras que 

el animus equivaldría a intención. 

(1) Enciclopedia jurídica Omeba, Tomo XL, Edit. Argentina, 
página 234. 

ra.  
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Entre las doctrinasformuladas para explicar la na-

turaleza del dolo, tenemos la de Carrera quien defendió la 

denominada Teoría de la Voluntad en la que el dolo es "la 

intención más o menos perfecta, de ejecutar un acto que se 

sabe contrario a la ley". (1)  

En el causalismo psicologista el dolo se construye 

exclusivamente con base en dos elementos: a) el conocimien 

to de los hechos descritos en el tipo legal, b) el querer 

esos hechos que previamente se han conocido. 

Von Lizst define el dolo como "la representación -

del resultado que acompaña a lamanifestación de voluntad"2  

Para Alinena el dolo es "tanto la voluntad dirigi-

da a la ejecución de un hebho como la representación de un 

hecho ante el que no retrocede la voluntad".(3) 

En el marco normativo-causalista el dolo se define 

con tres elementos: 

a) Conocimiento de los hechos descritos en el tipo 

legal. 

(1) Cit. por Eugenio Cuello Calón, Derecho Penal Tomo I -- 
Parte General Volumen 1º, 17º Edición, Edit. Bosch, 1975, 
página 428. 
(2) Tratado de Derecho Penal, Tomo II, Edit. Reus, Madrid, 
3« Edición página 410. 
(3) Cit. por Luis Jiménez de Azúa, Tratado de Derecho Pe..4 
nal, Editorial Lozada, Buenos Aires 1956, página 392. 
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b) Conocimiento de la significación antijurídica 

de los hebhos. 

e) 	Querer esos hechos. 

En tal postura Mezger dice: "actúa dolosamente el 

que conoce las circunstancias de hecho y la significación 

de su acción y ha admitido en-su voluntad el resultado"(1)  

Sauer señala que "dolo es conocimiento de lo con--

forme (materialmente) al injusto, es decir, de la dañosi--

dad social de un querer y obrar concreto".
(2) 

En Alemania se elaboraron diversas tesis, entre --

ellas la "estricta teoría del dolo" en la cual se postula 

que el conocimiento del injusto debe sor actual, o sea que 

el sujeto tiene que percibir efectivamente que tales he--

chos son ilícitos. 

Posteriormente surge la Teoría finalista en la que 

apuntan que el dolo se integra únicamente con dos elemen—

tos: el conocimiento de los hechos descritos en el tipo le 

gal'y el querer la realización de tales hechos. 

Maurach dice: "El dolo, conforme a la fórmula más 

universal, es el querer, regido por el conocimiento, de la 

(1) Tratado de Derecho Penal II, Edit. Revista de Derecho 

Privado, Madrid 1957, página 102. 
(2) Derecho Penal, Parte General,Edit. Bosch, Barcelona --
1956 pclginas 250, 251. 
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realización del tipo objetivo". 

Para la noción del dolo no basta que el agente pre 

vea como consecuencia cierta o posible de su conducta un - 

resultado contrario a la ley, es necesario que desee dilho 

resultado, que éste sea voluntario, sea intencional; por .1. 

lo que en base a estas consideraciones vemos que el dolo -

es la voluntad consciente dirigida a la ejecución de un he 

cho que la ley prevé como delito. 

Después de hacer un análisis de las diferentes doc 

trinas que tratan de explicar la noción de dolo, vemos que 

en éste además de la voluntad de ejecutar el hecho, concu-

rre un elemento intelectual constituido por la representa-

ción o conocimiento del hecho, la cual comprende los si---

guientes puntos: 

- El conocimiento de los elementos objetivos inte-

grantes del hechos delictuoso, como por ejemplo en el robo 

el activo debe saber que el objeto del que se apodera es a 

jeho. 

- El conocimiento de la significación antijurídica 

del hecho, este conocimiento no significa que el activo de 

ba saber que su acto constituye la figura de un delito pre 

visto en algún articulo de la Ley, ni su penalidad; ya que 

únicamente debe estar consciente de que está ejecutando un 

acto prohibido. 
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- El conocimiento del resuyltado de la acción. El 

saber el efecto que causará o podrá causar su acción u omi 

sión, ya que el activo debe prever que su acto lesionará o 

pondrá en peligro un hien jurídico. 

Por último vemos que los tratadistas han establecí 

do diferentes tipos de dolo, en baso a la ddrtiente que re 

presentan, así pues, algunos hablan de dolo directo, dolo 

indirecto, eventual, continuado, genérico, especifico, etc 

por lo que mencionaré en forma breve la clasificaciótl- que 

más se relaciona al contenido del presente trabajo. 

- Dolo directo: 	Es'aquel en el que el nujeto - 

se representa el resultado penalmente tipificado y lo quie 

re, al respecto Cuello Galón dice: "El dolo directo se da 

cuando en resultado corresponde a la intención del agente" 

Este es el típico caso de dolo, en donde el agente desea -

llevar a cabo el hecho delictivo y lo efectúa deseando ob-

tener un resultado previamente °aperado. El agente ha pre-

visto como seguro y ha querido directamente el resultado 1 

de su acción u omisión. 

- Dolo eventual: Existe cuando el agente se proseo 

ta como posible un resultado delictuoso, y a pesar de esa 

representación no renuncia a la ejecución del hecho, acep-

tando sus consecuencias. Hay voluntariedad en la conducta 

y la posibilidad del resultado. En esta clase de dolo en-

tran dos elementos: 

11115iIn EgrEliSIU,vfiltifinñ /o4EM11811143 idlIghínswl 
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a) Previsión de un resultado dañoso que no se quie 

re directamente. 

b) Aceptación de ese resultado. 

Una vez analizadas las nociones quese tienen del 

dolo en las corrientes que brevemente se han mencionado en 

este inciso, se puede concluir que dolo: es la acción u -

omisión voluntaria dirigida a la producción de un resulta-

do conocido por el agente. Es conocer y querer el resulta-

do antijurídico. 

III. LA CULPA. 

La culpa (imprudencia o negligencia) es, como ya 

se ha dicho, una de las formas de la culpabilidad; su esto 

dio asdume cada día mayor importancia debido al enorme in-

cremento alcanzado por los delitos culposos. 

Hemos advertido que cuando el sujeto guía su con--

ducta hacia un objetivo, consistente en la afectación de 

un bien jurídicamente tutelado; es en este caso en que la 

culpábilidad en la comisión del delito se manifiesta en --

fobma dolosa, como ya se ha apuntado anteriormente. Ahora 

bien, todo sujeto tiene la obligación de imponer a su con-

ducta un mínimo de cuidado que sea suficiente para evitar 
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que esa conducta afecte bienes ajenos tutelados por la nor 

ma jurídica, y que aún cuando no exista una intbnción de -

causar daño a un bien jurídicamente protegido, y éste se 

produce, es debido a que el activo omitió la obligación de 

actuar con el cuidado necesario para evitar que se produz-

ca el hecho, debido a su inprudencia, imperuicia, negligen 

cia o falta de cuidado. 

En los casos de delitos culposos, el autor de la -

conducta antijurídica debe ser objeto de reprochabilidad -

penal por no cumplir con la obligación que como integrante 

de una comunidad tiene en lo referente u cuidar que su con 

ducta tenga como elementos indispensables la precaución, -

prudencia, cautela, etc., para evitar dañar los bienes pro 

tegidos por la norma jurídica y tutelados por la comunidad 

para su propio bienestar y seguridad. 

En este sentido se expresa Quintano Ripulles cuan-

do manifiesta que: "El delincuente culposo acredita sus --

condiciones de asocialidad que le hacen reprochable al a-

rriesgar con sus actos o inactividades las mismas exigen-Z. 

cies de la seguridad colectiva".
(1) 

A diferencia de los delitos dolosos que se caracto 

rizan porque el'agente conoce yquiere el resultado de su -

conducta antijurídica, la culpa existe cuando el individuo 

actuó u omitió sin querer el resultado, debido a su negli-

gencia, impericia, etc.; cometiendo un acto reprochable ju 

ridicamente y entrando a la esfera de lo penado por la Ley 

Al respecto el maestro Cuello Calón manifiesta: "Existe -- 
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culpa cuando se obba sin intención y sin diligencia debida 

causando un resultado dañoso previsible por la Ley y pena-
(2) 

do por la misma". 	En esta definición observamos que -

se habla de la previsibilidad del hecho que se le impute a 

una persona, un aspecto importante en la noción de culpa. 

En este mismo sentido se expresa Edmundo Mezger quien dice 

"Actúa culposamente quien infringe un deber de cuidado que 

personalmente le incumbe y cuyo resultado puede prever"(3)  

Para Carrara: °La esencia de la culpa consiste en 

la voluntaria omisión de diligencia en calcular las conse-

cuencias posibles y previsibles de un hecho propio, por -

ende so puede considerar que se funda en un inicio de la - 

voluntad°.(4) 

De acuerdo a lo antes expresado, para la existen--

cia de culpa es preciso anotar los siguientes supuestos: 

- Una aclión u omisión consciente y voluntaria pe-

ro no intencional. 

Que el agente ejecute el acto inicial sin tomar a-

quellas cautelas o precauciones necesarias para evitar re-

sultados perjudiciales. Todo sujeto tiene el deber de ac--

Wegy¿lika995ep311%allyslfiellniga 1.16?ulpa°, Edit. Bosch 

(2 i  ilA  onr Vals,TreviñooSergio °Culkpabilidad e InculnaL 

i 
1 	tzgelEállarol.1/1-11211lierSlIrell 5111°I'ológiI3/1.  

1-4 e 81t. pi.1  élgabalin Sergio, página 329. 

-47 - 



-buar con la debida diligenia para evitar que de su conduc 
ta se originen consecuencias dañosas, pues si tiene una -- 

conducta negligente y descuidada, su falta de diligencia -

le es imputable como voluntaria violación de aquel deber -

ya que no ha previsto las consecuencias dañosas de su he--

cho porque no ha querido preverlas como debía. 

- El resultado dañoso debe ser previsible para el 

agente.Se debe tomar en cuenta si el hecho era previsible 

conforme a las experiencias de la vida cotidiana, así mis-

ma también se tomará en cuenta la personalidad del agente 

y su capacidad física en la previsión del hecho, ya que en 

caso contrario será responsable por culpa de las consecuen 

cies dañosas originales de sus actos, ya que pudo prever -

su producción; por ejemplo podemos citar el del cirujano -

que emprende una operación quirúrgica sin tener la prepara 

alón profesional necesaria para llevarla a buen fin. 

- El resultado dañoso debe constituir un hecho pe-

nado por la ley, ya que por perjudicial que éste sea, si -

no integra una infracción prevista por la ley, el agente -

no será punible toda vez queel hecho realizado no ea ilíci 

to.(1)  

Según - la escuela positiva, la razón jurídica de la 

represión de los delitos culposos es la peligrosidad so---

cial de estos delincuentes, su temibilidad, la cual, a di- 

(1) Eugenio Cuello Galón, Derecho Penal Tomo I Parte Gene-
ral, Volumen 1º, 17º Edición, Bosch Casa Editorial, Barce-
lona 1975, página 453 y sigs. 



ferencia de la temibilidad por maldad de los delincuentes 

por solo, es una temibilidad por ligereza. 

De las tesis antes formuladas para explicar la na-

turaleza de la culpa y la razón de su punibilidad, conside 

ro más adecuada la que señala como su rasgo fundamental la 

violación del deber de atención y diligencia, ya que este 

deber será exigible a todos en la ejecución de los actos 

de la vida cotidiana, y en razón de que las condiciones de 

vida moderna ponen en manos del hombi;e maquinaria avanzada 

cuyo manejo imprudente o negligente ocasiona daños graves 

que producen pérdidas ya sea materiales o humanas; es por 

tal motivo que el actuar sin la debida atención exige una 

sanción,  severa. 

La culpa se divide en consciente e inconh,lciente. 

La culpaconsciente existe cuando el agente se representa -

como posible que .de su acto se originen consecuenclass'per 

judiciales, pord no las toma en cuenta confiando que no se 

producirán. La culpa es inconsciente cuando falta en el a-

gente la representación de las posibles consecuencias de 

su conducta.
(1) 

En la culpa conciente el agente actúa aún 

cuando prevé la posibilidad de la'producción de un resulta 

do; en la culpa inconsciente el agente no ha previsto el -

resultado de su acción. 

En este sentido afrima Quintano Ripolles, que la -

culpa consciente no es precisamente la culpa con provisión 

(1) Carrera, Programm 88 nota. 
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ya quela falta de previsión es factor constitutivo de toda 

culpa, no es la previsión del resultado lo que determina 

la culpa consciente, sino el grado de previsión como posi-

ble y no probable.
(1) 

En lo referente a la intenaidad de la culpa, los -

antiguos criminalistas solían señalar tres grados: culpa -

lata, levis y levissima, gradación que proviene del dere--

cho romano. Se denominaba lata cuando el evento, dañoso hu-

biera podido preverse por todos loa hombres, levis cuando 

su previsión sólo fuere dable a los hombres diligentes, y 

levissima cuando el resultado hubiere podido preverse úni-

camente mediante el empleo de una diligenia extraordinaria 

y no común. 

Ahora bien, podemos observar que cuando hablamos 

de culpa empleamos indistintamente tres expresiones como -

sinónimos: imprudencia, negligencia o impericia; de los --

cuales, sin embargo, su sentido no es idéntico. 

La imprudencia supone una actividad positiva, se 

refiere al obrar irreflexivamente, sin precaución ni caute 

la. Negligencia equivale a descuido y se refiere a la omi-

sión de la atención y diligencia debidas, pero ambha expre 

siones presentan como característica común la falta de la 

previsión debida. Por impericia debe entenderse la falta - 

(1) Quintano Ripolles "Derecho de la Culpa", Editorial --
Bosch, Barcelona 1958, 34 Edición, página 167. 

- 50 - 



de aptitud para el desempeño del cometido, de carácter -

particular, de donde se produjo el hecho. 

Para la existencia de la imprudencia o negligencia 

os necesario que se den los siguientes requisitos: 

1. Ausencia de malicia o de intención. Este es el 

elemento fundamental de la impridencia en cuanto se refie-

re a la producción del resultado dañoso, ya que el acto o-

riginario inocente debe ser voluntario. 

2. Debo producirse el daño material propio del -

delito que el acto constituirla en el caso de mediar mali-

cia. Es preciso que el acto imprudente cause daño o perjul 

cio en las cosas o en las personas además de que se produz 

ca el mal material que constituiría el delito en caso do -

mediar malicia, es decir, ha de constituir un mal efectivo 

previsto en la ley como delito. 

3. Que el hecho se realice sin haber prestado el 

agente el cuidado y atención debidos. El resultado ha de -

ser previsible, toda vez que la imprudencia se caracteriza 

por un hecho determinante de un mal no previsto por su au-

tor, pero que hubiera debido prever. 

4. Entre el acto inicial voluntario y el mal cau-

sado debe existir una relación o nexo de causalidad. 
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5. Para la existencia de imprudencia o negligen-

cia el acto inicial debe ser lícito y permitido, conforme 

a lo que hemos anotado anteriormente en el sentido de que 

sólo es culpable de imprudencia el que ejecuta un acto sin 

malicia. 

IV. LA PRETERINTENCIONALIDAD. 

Aún cuando conforme a nuestra ley positiva las dos 

únicas formas de la culpabilidad son el dolo y la culpa, -

algunos códigos locales,.entre ellos el Código Penal para 

el Estado de México y ladoctrina, se refieren a una terce-

ra forma, la llamada preterintención, noción que enseguida 

trataremos. 

Celestino Porte Petit dice que: "en el delito pre-

terintencional existe dolo con relación al resultado queri 

do y culpa con representación o sin ella, en cuanto al re-

sultado producido. En otros términos, hay un nexo psicoló-

gico entre la conducta y el resultado querido y una previ-

sión respecto al resultado producido con la esperanza que 

no se realice, o bien una no previsión del mismo, debiéndo 

se haber previsto".
(1) 

(1) Cit. por Sergio Vela Treviño, "Culpabilidad e Inculpa-

bilidad" Editorial Trillas, 14 Edición, México 1977, pági-

na 261. 
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Bettiol, al ocuparse del concepto de la preterin..--

tencionalidad que so encuentra expresamente incluido en --

el Código italiano, afirma que se trata de una hipótesis -

donde el dolo se mezcla con la culpa, en el sentido dc,  que 

el dolo aparece en lo concerniente al delito menos grave, 

que ha sido previsto y querido por el agente y la culpa en 

el resultado más grave que se realiza".
(1) 
 

La distinción en lo que respecta a la preterinten-

ción se ubica en lailicitud do la conducta desde su inicio 

ya que ésta es antijurídica pues en la manifestación extor 

na de la conducta se tiene una voluntad preordenada hacia 

la producción de un resultado típico, pero este resultado 

excede a la voluntad inicial ya que aparece una figura tí-

pica de mayor gravedad a la deseada inicialmente. El resul 

tado que sobreviene y no era querido por el sujeto al ini-

ciar su comportamiento; era previsible y evitable; ya que 

en esta circunstancia vemos que la intención ha sido supe-

rada por el resultadó. 

Para la existencia de la preterintencionalidad, es 

exigible que la .agravación de la lesión jurídica tenga lu-

gar sobre los mismos bienes jurídicos o sobre bienes del -

mismo género que los lesionados por el acto'inicial. En el 

caso de que sin ánimo homicida se causen lesiones y sobre-

viene la muerte del lesionado, los bienes en cuestión son 

(11 Cit. Por Sergio Vela Treviño. Op. cit. anterior. 
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análogos: integridad física, vida; pero, en caso contrario 

si el agente causa un daño esencialmente diverso del re-

sultado querido (como cuando queriendo romper el cristal -

de una ventana se hiere a un trarente) el resultado será 

imputable a culpa y no a preterintencionalidad. 

Tambiél se considera requisito necesario que el re 

sultado no querido no constituya una especifica figura del 

delito distinta de la que el agente se propuso realizar, -

ya que si el resultado determina una agravación del mismo 

hecho propuesto, entonces no hay delito preterintencional 

sino un delito agravado. 

La preterintencionalidad además exige que el resul 

tado más grave no querido, sea previsible. 

Por lo antes expuesto en cuanto a la noción del de 

lito y a la clasificación que del mismo se hace tomando en 

consideración la voluntariedad del agente para la realiza-

ción de la conducta típica, en el caso concreto del delito 

de conducir vehículo de motor en estado de ebriedad, vemos 

que en primer término y conforme a la clasificación ya men 

cionada nos encontramos ante un delito doloso, porque en -

la comisión de este ilícito el conductor del vehículo, en 

este caso, sabe que la realización de su condcuta está ti-

pificada por la ley como delito, y aún a sabiondas de que 

su conducta os antijurídica, no desiste de llevarla a cabo 

reuniéndose de esta manera los supuestos que la ley deter-

mina para que se tipifique el ilícito. 
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V. LAS PERSONAS RESPONSABLES DEL DELITO. 

El artículo 11 del Código Penal para el Estado de 

México, hace la clasificación que a continuación se enun-

cia de las personas que son responsables de la comisión --

de un delito de acuerdo a la mayor o menor participación -

que tuvieron en la comisión de esa conducta ilícita. 

Artículo 11. Son responsables de los delitos: 

1. LOB que, con el propósito do que se cometa un 

delito, instigan a otro a cometerlo, determinando su volun 

tad. 

II. Los que ejecuten materialmente el delito; 

III. Los que cooperan en su ejecución con un acto 

sin el cual no se hubiera ejecutado; 

IV. Los que fuerzan o coaccionan a otro,o lo indu-

cen a error para que lo cometa; 

V. Los que cooperan a la ejecución del delito con 

actos anteriores o simultáneos; 

VI. Los que sabiendo que se está cometiendo un de= 

lito, o se va a cometer y teniendo el deber legal de impe-

dir su ojecución,no la impiden pudiendo hacerlo, y 

VII. Los que, por acuerdo anterior a la ejecdción 
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del delito, auxilien a inculpados de éste después de come-

tido. 

Independientemente del grado de participación que 

se tiene al realizarse una conducta tipificada por la ley 

como delito, en este punto podemos ver que la capacidad pa 

ra delinquir sólo reside en los seres racionales, pues no 

es posible hablar de delincuencia y de culpabilidad sin -

el concurso de la conciencia y de la voluntad; y una volun 

tad consciente solo se halla en el hombre. Por tanto sola-

mente el hombre puede ser sujeto del delito, solo el hom--

bre puede ser denominado delincuente. 

El sujeto activo (ofensor o agente) del delito es 

quien lo comete o participa en su ejecución. El que lo co-

mete es activo primario; el que participa activo secunda--

rio. 

Solo la persona humana es posible sujeto activo de 

la infracción, únicamente ella puede actuar con voluntad y 

ser imputable. En consecuencia la responsabilidad penal es 

personal. 

Nuestro Derecho Penal se sustenta sobre el princi-

pio universalmente consagrado que reconoce a la persona hu 

mana como único sujeto activo. 

- 56- 



En el ilícito cobre el cual versa el presente tra-

bajo y que es el de conducir vehículo de motor en estado 

de ebriedad, el sujeto activo es, precisamente la persona 

que conduce un vehículo y al rtealizar esta actividad se -

encuentra bajo el influjo de bebidas embriagantes, como ya 

se mencionó con anterioridad aunque dicho conductor vaya -

acompañado de otras personas y éstas tambieñ se encuentren 

en estado do ebriedad, éstas no se sancionarán; a menos --

que también realicen actos de conducción del vehículo. 
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CAPITULO III. 

OTROS ILICITOS QUE PUEDEN CONCURRIR 

EN EL DELITO DE CONDUCIR VEHICULO 

DE MOTOR EN ESTADO DE EBRIEDAD. 

Como hemos anotado anteriormente, conducir un --

vehículo de motor en estado de ebriedad es considerado un 

delito de peligro porque en éste se tutela la seguridad pú 

blica frente al hecho de manejar en estado de ebriedad, ya 

que no so causa un daño efectivo y directo en intereses ju 

rídicamente protegidos; poro crean para éstos una situació 

de peligro. Desafortunadamente, en la práctica diaria pode 

mos observar que en la comisión de este ilícito, con fre--

cIencia concurren otros do mayor gravedad en loe que se a- 
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feota la integridad física, el patrimonio e in-Tuso la 

da de las personar, agraviadas por este hecho. 

En primer término partiremos del conocimiento de -

lo que es el concurso de delitos. 

Los problemas del concurso derivan de la conducta 

reiteradamente delictuosa de un mismo agente o de los di--

versos resultados obtenidos a virtud de ella. La primera - 

hipdotesis que se ofrece es la de la unidad de la acción y 

del resultado; pero puede darse unidad de acción y plurali 

dad de resultados, pluralidad de acciones y unidad de re--

sultado, y pluralidad de acciones y de resultados, incrimi 

nables en cuanto a un mismo sujeto. 

La multiplicidad de delitos realizados por un solo 

autor, que con un solo hecho viola varias disposiciones le 

galos, se llama en la doctrina acumulación ideal r concur-

so formal de delitos. 

Para una mejor comprensi8a de lo que es el concur-

so de delitos, daré una explicación breve de cada supues-

to. 

a) Unidad de acción y de resultado. Lo general es 

la unidad de acción y de resultado, siendo una la acción -

por constituir un solo acto u omisión, pero también porque 

integrándose la acción por varios actos, se consideran to- 
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das como uno solo, cual ocurre en el homicidio o lesiones 

en riña. 

b) Unidad de acción y pluralidad de resultados: --

concurso ideal o formal. Pero también es uno el delito ---

cuando, habiendo unidad de acción, hay pluralidad de resul 

tados (ejemplo: una sola imprudencia del automovilista pro 

duce daños y lesiones a un transeúnte). La acción es en es 

te caso, una sola, loa resultados plurales. La sanción pue 

de por ello ser agravada. 

En nuestro derecho siempre que con un solo hecho -

ejecutado en un solo acto, o con una omisión, se violen ve 

rias disposiciónes penales que señalan sanciones diversas, 

se aplicará la del delito que merezca mayor pena, la cual 

podrá aumentar hasta una mitad más del máximo de su dura--

ción conforme lo dispone el articulo 58 del Código Penal -

para el Distrito Federal, en el Código Penal para el Esta-

do de México no so establece un criterio a seguir por lo - 

que respecta a la penalidad aplicable en el caso de concur 

so de delitos. Los resultados varios, dañosos, justifican 

la acumulación de sanciones sobre la base del delito mayor 

La grah amplitud de márgenes entre el mínimo y el máximo -

de la sanción permite al arbitrio judicial adecuar la mis-

ma a la peligrosidad del agente. 

c) Pluralidad de acciones y un solo resultado; el 

delito continuo. Cuando hay pluralidad de acciones parcia-

leó que concurren entre todas a integrar un solo resultado 
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también el delito es uno solo y se denomina continuo. 

d) Pluralidad de acciones y de resultados: concur-

so real o material. Por último puede darse pluralidad de 

acciones con pluralidad de resultados. Entonces se esté en 

presencia de delitos diversos que dan lugar al concurso --

real 9 material. 

Como se ha mencionado con anterioridad, en gran nú 

mero de ocasiones el sujeto que conduce en estado de ebria 

dad y ocasiona lesiones, daños u homicidio; viola varias 

disposiciones legales incurriendo en un concurso ideal o -

formal de delitos ya que con una sola acción tenemos plura 

lidad de resultados. Una vez que he tratado de explicar en 

forma breve el concurso de delitos, a continuación expon--

dré y analizaré cada tipo penal. 

I. LESIONES. 

La lesión consiste en todo daño en el cuerpo o --- 

cualquier alteración de la salud, producida por una causa 

externa. 

- El sujeto activo es la persona física que causa 

el resultado, en este caso solo el hombre puede ser sujeto 

activo del delito de lesiones. 
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- Sujeto pasivo del delito: cualquiera que tenga -

la calidád de hombre, la ley penal tutela la integridad --

corporal del hombre. 

Objeto material del delito de lesiones: es el hom-

bre, en esta figura el hombre es a la vez sujeto pasivo y 

objeto material de la infracción. 

- Objeto jurídico en el delito de lesiones es el -

interés de proteger la integridad física del hombre. 

Por lo quo se refiere a la estructura del delito -

de lesiones, encontramos que es un delito material, que --

puede cometerse bien sea por acción u omisión y que se con 

suma en el momento en que se realiza el daño o se altera -

la salud, es decir, que es también un delito instantáneo -

(se consuma en el momento mismo que se agotan todos los --

elementos constitutivos del delito, os decir, cuando se --

causa daño al cuerpo o se altera la salud). 

Elementos materiales. 

a) Un daño que deje huella material en el cuerpo. 

b) Cualquier alteración de la salud, y 

c) Que estos efectos sean producidos por una causa 

externa. 
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Daño en el cuerpo significa la alteración de la in 

tegridad física del hombre, esta alteración es necesario -

que deje vestigios materiales que pueden apreciarse, bien 

sea u simple vista como la equimosis, quemaduras, heridas, 

etc. o mediante los rayos X, las pruebas do laboratorio, -

como en las fracturas, contusiones, etc., ya que si no 

xiste el vestigio o si éste no queda en el cuerpo, no se L. 

integran los elementos materiales de la infracción. 

Alteración de la salud, en este segundo supuesto - 

el interés protegido lo es la integridad funcional o filió 

lógica del individuo. La salud se tefiere por igual a la -

del organismo y a la de la mente del hombre. 

El daño en el cuerpo o la alteración de la salud -

deben ser producidos por una causa externa, para que los 

elementos materiales de la infracción queden integrados. 

La comprobación de la relacióW entre la causa ex--

terna y el resultado, es indispensable para tipificar el -

delito de lesiones. Si no existe una causa externa que mo.i. 

tive el daño en el cuerpo o provoque la alteración de la 

salud, no se configura el delito. 

Al mencionar nuestro Código "la causa externa" ---

sin limitar el concepto, se refiere a todos los medios que 

pueden emplearse para causar daños en el cuerpo o altera--

crón en la salud. 
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De tal manera que causa externa puede ser: 

a) Violenta, es decir, cuando se produce el choque 

de un cuerpo extraño con el cuerpo humano. 

b) No violenta. Cuando se produce el daño o la al-

teración mediante el empleo de substancias tólicas, inhala 

clones, etc. 

El concepto "causa externa" os tan amplio que com-

prende todas las causas "'materiales, violentas o no y mora 

les" que provoquen daños o alteraciones en el organismo o 

en la mente. 

El elemento subjetivo, permite clasificar las le-1 

siones en intencionales, culpases, preterintencionales; y 

objetivamente, teniendo en cuenta el resultado vemos que e 

xisten lesiones que no ponen en peligro la vida y caen den 

tro dé los siguientes supuestos: tardan en sanar hasta --

quince días y no ameritan hospitalización; ameritan hospi-

talización o tardan en sanar más de quince días; conforme 

lo establece el artículo 235 del Código Penal para el Esta 

do de México; las lesiones que ponen en peligro la vida se 

encuentran contempladas en el artículo 236 del referido or 

denamiento legal y en el articulo 238 se contemplan las le 

siones que dejan cicatriz notable y permanente en la cara, 

produzcan debilitamiento, disminución o perturbación de--

las funciones, órganos o miembros; y produzcan enajenación 

mental, pérdida definitiva de algún miembro o de cualquier 

función orgánica o causen una incapacidad para trabajar; -

determinándose en cada uno de los artículos ya citados la 

penalidad aplicable para cada oaso en concreto. 

-64- 



El profesor Eusebio Gómez (1)  señala laimportancia 
y el papel preponderante que compete al médico para deter-

minar la existencia del daño a la integridad física a gra-

do tal, dice, que el artículo 223 del Código de Procedi---

,ientos en materia Penal argentino dispone que: "el Juez -

ordenará queUos peritos determinen prolijamente en sus in 

formes la importancia de esas lesiones, la posibilidad de 

su curación y en qué tiempo, los órganos afectados o muti-

lados, las conseuenéias que producirán en la salud del ---

ofendido o en su capacidad para el trabajo y demás circuns 

tancias que contribuyan a determinar la mayor o menor gra-

vedad del delito". 

En nuestro derecho, los Códigos Procesdles, comu-

nes y federal destacan también la importancia que el dicta 

men del médico legista tiene para la comprobación del tipo 

penal de lesiones y de las circunstancias que influyen en 

su clasificación. Tal es el caso en el articulo 129 del Có 

digo de Procedimientos Penales para el Botado de México --

que a continuación se reproduce: 

Articulo 129. Cuando se trate de lesiones exter--

nas se tendrá por comprobado el tipo penal del delito con 

la inpección de éstas, hecha por el Ministerio Público que 

hubiere practicado las diligencias de averiguación previa 

o por el tribunal que conozca del caso, y con la descrip—

ción quede ellas hagan los peritos médicos. En caso de qu 

el lesionado sea hospitalizado bastará para tener por com-

probado el tipo penal del delito el certificado expedido -

par el médico legista que lo haya atendido, debiendo ser -

ratificado por los peritos médicos legistas durante la ins 

trucción del proceso. 

-65- 



El médico que atiende al lesionado en estas con- 

diciones, deberá entregar este certificado al Ministerio Pú 

blico dentro de las veinticuatro horas siguientes a la pri-

mera curación. 

El papel, pues, del médico, en materia de lesiones, 

tiene una importancia decisiva, tanto en lo que se refiera 

a la fijación del nexo causal entre la conducta y el resul-

tado, como en relación a las cicunstancias que influyen en 

su clasificación, para los efectos de la pena. 

Desde el punto de vista médico forense, para que -

haya lesión es necesario un daño en la salud, daño que de-

je huella material u objetiva en el organismo, cuando esta 

huella material sea producida por una causa externa. 

Entre las lesiones se pueden mencionar las causa---

das por acciones mecánicas, por la temperatura, la electri-

cidad, la radiactividad, la luz, el sonido, etc. 

Por lo que se refiere a los agentes mecánicos que -

causan lesiones, podemos clasificarlos en tres grupos: 

el de las armas naturales: como son las uñas de las manos y 

de los pies, o los dientes; el segundo grupo es el de las - 

armaspropiamente tales, como son los puñales y las armas de 

fuego; finalmente se mencionan los objetos que eventualmen-

se usan como armas, como suelen ser algunos de los útiles 

de trabajo o el automóvil. 
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Los agentes traumáticos actúan mediante dos mecanis 

mos: la presión y la distancia. A la presión puede asociar-

se el deslizamiento, Y además, es indispensable considerar 

el estado de reposo o movimiento, tanto del sujeto que reci 

be la lesión como del agente que la produce, y así se tie-

nen tres situaciones distintas: 

1.- El agente vulnerante se desplaza y choca contra 

el cuerpo en reposo. es la lesión activa. 

2.- El agente vulnerante está en reposo y el cuerpo 

os el que viene a chocar contra él. 

3.- Ambos, agente y cuerpo, están en movimiento y 

chocan entre sí. Es la lesión mixta. 

En el caso de concurso de delitos; como es el de --

conducir vehículo de motor en estado de ebriedad y lesiones 

en la práctica diaria Podemos darnos cuenta de que el agenJ. 

te vulnerante (que en este.caso es el automóvil) se imbacta 

contra el cuerpo que puedo estar en reposo o en movimiento, 

y de esta manera al producirse el atropellamiento es como -

se ocasionan las lesiones al pasivo. 

El artículo 64 del Código Penal para el, Estado de -

México establece: 

Artículo 64.- El delito se castigará únicamente con 

la multa señalada en el artículo 62 y se perseguirá a poti 
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ojón del ofendido: 

I. Cuando la acción culposa origine únicamente daño 

en propiedad ajena, cuyo monto no exceda de cien veces el 

salario mínimo; 

II. Cuando la acción culposa origine solamente daño 

en propiedad ajena, cualquiera que sea su monto, y se oca--

sione con motivo del tránsito de vehículos, y 

III. Cuando la acción culposa que se ejecute con mo 

tivo del tránsito de vehículos origino lesiones de las com-

prendidas en los artículos 235, fracción I y II y 238 frac-

ción I de este Código y siempre que el inculpado no se hu-4 

biere encontrado en estado de ebriedad o bajo el influjo de 

drogas enervantes. 

Al analizar la fracción III del artículo antes enunciado po 

depon observar que cuando se ocasionan lesiones de las com-

prendidas en los artículos 235 fracción I que son lesiones 

que por su naturaleza tardan en sanar menos der quince días 

y no acortan hospitalización; fracción II que comprende las 

lesiones que ameritan hospitalización y tardan en sanar más 

de quince días; así como las que enuncia el artículo 238 --

fracción I cuando las lesiones dejen al ofendido cicatriz 

notable y permanente en la cara, o en uno o ambos pabello--

nes auriculares; tratándose de un delito culposo únicamente 

se castigará con la multa señalada en el articulo 62 del --

mismo ordenamiento legal que vade tres a noventa días 

ta, y se perseguirá a petición del ofendido; pero siempre y 

cuando al ejecutarse la acción culposa con motivo del trán- 
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sito do vehículos el inculpado no se hubiere enc9ntrado en 

estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes; 

a contrario sonsu en el caso de que el inculpado se halla 

re en estado de ebriedad, no nos encontraremos ante la co—

misión de un delito culposo, pues por las mismas caracteris 

ticas del hecho podemos observar que se trata de un delito 

agravado al ocasionar lesiones cuando se conduce un vehícu 

lo en estado de ebriedad aunque es necesario hacer notar --

que en el Código Penal para el Estado de Móxico no se deter 

mina la penalidad aplicable al agente que incurre en la 

misión de estos ilícitos, por lo que considero de sumaimpor 

tancia establecer un parámetro donde se fije la penalidad a 

que se hace acreedor quien incurre en la comisión de estosd 

ilícitos. 

II. HOMICIDIO. 

El artículo 244 del Código Penal para el Estado de 

Móxico nos indica: Comete el delito de homicidio el que pri 

va de la vida a otro. 

Para Maggiore: "Homicidio es la destrucción de la -

vida humana".
(1) 

La H. Suprema Corte de Justicia de la Nación ha es-

tablecido: "este precepto, al decir que comete el delito de 

(1) Cit. por Celestino Porte Petit Candaudap, Dogmática so-

bre los delitos contra la vida y la salus personal. Edito-- 
rial Jurídica Mexicana, México. 1975, página 2. 
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homicidio "el que priva de la vida a otro", no se refiere -

más que "a otro hombre" de acuerdo con las reglas gramatica 

lers y las normas jurídicas y constitucionales de Interpre-

tación, porque al emplear el legislador penal "el que priva 

de la vida a otro" se refirió tanto en lo que atañe al puje 

to activo de laoración (el) como al pasivo del complemento 

directo (otro), a "ser humano", sin distingos arbitrarios y 

especiosos respecto a si excusó a otros sujetos, sean del -

sexo masculino o femenino".(1) 

Elemento objetivo del delito: privación de la vida. 

Comprende: 

a) La 'conducta, que podrá consistir en una acción u 

omisión. 

11) El resultado: censistente en la privación de la 

vida humana. 

c) El nexo causal, entre la conducta y el resultado 

producido. 

En orden al resultado, el homicidio es un delito: 

a) Material, consiste en la privación de la vida, 

es de carácter material por cuanto hay perfecta coinciden-

cia entre el resultado jurídico ( anulación del derecho a -

la vida) y el resultado material (muerte). 

(1) Semanario Judicial de la Federación, Tomo HUI, páginas 
1028 y 1029. Quinta Epoca. 
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b) En un delito instantáneo. Porque tan pronto se -

comete el delito; se agota ln consumación. 

e) Es un delito de daño, porque lesiona el bien ju-

rídico protegido por la ley. 

Relación causal.- Entre la conducta realizada y el 

resultado (muerte) debo existir un nexo causal. 

Elementos del tipo de Homicidio. 

a) Bien jurídico protegido. En el delito de homici-

dio el bien jurídico protegido es la vida. Antolisei hace - 

notar que el homicidio es un delito que ofende directamente 

el bien esencial del individuo. (1)  

Objeto material. Lo es el hombre, coincidiendo el -

objeto material con el sujeto pasivo. 

Sujeto activo. Puede ser cualquiera (cualquier per-

sona). 

Sujeto pasivo. El homicidio es un delito impersonal 

porque el sujeto pasivo puede ser cualquier persona. 

El homicidio puede cometerse: dolosa, culposa o pre 

terintencionalmente. 

(1) Antolisei, Manuale de Diritto Penale, Parte Speciale I 
página 33 Milano, 1954. 
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Homicidio doloso.- Un homicidio es doloso cuando se 

quiere o acepta la muerte de otro, abarcando •n esta defini 

ción tanto el dolo directo como el eventual. 

Homicidio culposo.- El homicidio es culposo cuando 

se comete previéndOse la muerte con la esperanza de que no 

se produzca o no previórldála siendo previsible. De este mo-

do se abarca el homicidio culposo con o sin representación. 

Ranieri dice que: "cuando la muerte no querida de -

un hombre se verifica en consecuencia de una conducta negli 

gente, imprudente o inexperta o por inobservancia de leyes, 

reglamentos, órdenes o disciplina. (1)  

En el homicidio culposo so quiere la conducta y no 

el resultado, el que se previó con la esperanza de que no -

se realizaría: culpa con representación, o bien; que no se 

previó siendo previsible: culpa sin representación. Y en el 

homicidio doloso, el sujeto quiere la conducta y el resulta 

do, o sea, existe un doble nexo psicológico: entre el suje-

to y su conducta y entre él mismo y el resultado. 

En el homicidio culposo no se quiere la muerte, al 

igual que en el homicidio preterintencional, en el que se -

quiere causar un daño menor que la muerte que se produce,--

existiendo en el homicidio culposo la culpabilidad desde el 

inicio, y en el preterintencional, dolo en el inicio y cul- 

(1) Ranieri. Manuale de Diritto Penale, III; páginas 207 y 
208, Padova, 1952. 
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pa en el final. 

Homicidio preterintenional. Hay homicidio preterin-

tencional cuando queriendo causar un deñó menor que la ---

muerte, se causa ésta, habiéndole previsto con le esperanza 

que no se produciría, o no previéndola cuando se le debería 

haber previsto. 

Requisitos para la existencia del homicidio pretor_ 

intencional: 

a) Animo dañandi menor que lamuerte. 

b) Un hecho de muerte. 

Que la muerte so haya previsto, teniendo la esperan 

za'de que no se realizarla, o bien, que no habiendo sido --

prevista haya sido previsible. En resumen, en el homicidio 

con dolo directo o dolo eventual, existe una sola forma de 

culpabilidad, en tanto queen el homicidio preterintenional 

hay una mezcla de dolo y culpa, o sea, concurren dos formas 

do culpabilidad.
(1) 

 

Todo ser humano puede ser sujeto pasivo del delito 

de homicidio. La vida humana es en él protegida desde el --

momento del nacimiento hasta el instante de su muerte. 

t1.1 Celestino 
exieon1 77 	pag na 	y sigs. 	 n  
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El tipo de homicidio plasmado legislativamente en -

el artículo 244 del Código Penal para el Estado de México 

que hemos transcrito en el inicio de este capítulo, no hace 

mención a medios, modos e Vormas de producir la privación -

do la vida humana. En su pensamiento quedan comprendidas --

abstracta y latentemente todas las conductas que, cualquie-

ra que fuera el modo en' que contradigan la norma, implican 

privación de una vida. (1)  

En el estudio que nos ocupa y tomando en considera-

ción los razonamietos antes expuestos, podemos ver que cuan 

do existe concurso en los delitos de conducir vehículo de - 

motor en estado de ebriedad yhomicidio, éste último puede -

darse enlos siguientes supuestos: 

a) El agente conduce un vehículo de motor después -

de haber ingerido bebidas embriagantes, y al circular sobro 

una vía con gran flujo de circulación de automóviles pierde 

el control del que conduce, subiénoee a la banqueta y arro-

llando a un transeúnte que en esos momentos se .encontraba -

en ese lugar, ocasionándole lesiones do gravedad que poste-

riormente provocan su deceso. 

b) El agente conduce un vehículo de motor en estado 

de ebriedad y con exceso de velocidad, motivo por el cual -

en un momento determinado pierde el control de ese vehículo 

e invade el carril contrario al que circula, impactándoae -

de frente contra un vehículo que circula en el carril que -

invadió y en sentido opuesto al que conducía; ocasionando .4 

IlliNasiwyJITÉezEllullálppuplig,PRall.§e9s10 ,  Tomo II 
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al conductor del vehículo afectado lesiones que provocan su 

fallecimiento. En este supuesto vemos que se da el concurso 

do tres delito:: que son: conducir vehículo de m,,tor en esta 

do de ebriedad, homicidio y daño en los bienes. 

Como éstos, en la práctica diaria se dan infini--

dad decanos en los que la gente al conducir un vehículo de 

motor en estado de ebriedad, provoca con su conducta el de 

coso del sujeto pasivo en el ilícito. Pues aunado al esta-

do de ebriedad en que se encuentra también existen otros 

factores que influyen decisivamente en la comisión de los -

hechos y entro los que podemos anotar la negligencia, impe-

ricia, imprudencia o:falta de cuidado del agente, ya que si 

bien es cierto que el sujeto activo se encuentra en estado 

de ebriedad al ocurrir el hecho, también lo os que no se em 

borrachó para así cometer estos ilícitos que ocasuionaron -

perjuicios al agraviado tanto en sus bienes como en su per-

sona. Pero debemos considerar que estos resultados pudieron 

ser previsibles para el agente el cual no so encontraba en 

condiciones físicas ni psicológicas para desempeñar esa ac-

tividad. 

III. DARO EN LOS BIENES. 

En este delito la conducta se realiza con el propó-

sito de destruir o deteriorar materialmente lasa cosas so--

bre que recae. Las notas conceptuales genuinas del delitode 

daño son la destrucción o el deterioro de la cosa objeto—ma 
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teri:al del mismo y el perjuicio patrimonial que sufre la -

víctima a consecuencia de dicha destrucción o deterioro. Lo 

que singulariza el delito de daño es un deterioro o destruc 

eión. 

El articulo 321 del Código Penal para el Estado de 

México señala: 

Articulo 321. Se le impondrá la pena del robo 

ple, al que por cualquier medio dañe, destruya o deteriore 

una cosa ajena o propia en perjuicio de otro. 

La conducta típica ha de producir un daño, destruc-

ción o deterioro en el objeto sobre que recae y puede reali 

zarsb por cualquier medio. 

El comportamiento típico puede realizarse por ac—

ción como por omisión. 

La acción se exterioriza en medios de efecto inme--

diato o mediato. 

Inmediato.- El agente valiéndose de su directa acti 

vidad muscular o los instrumentos que manejan destruye o de 

teriora ido objetos materiales sobre los que recae su con--

ducta. 

Mediatos.- El dañador se vale de incapaces, anima-- 
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les 	, aparatos mecánicos o substancias químicas de efecto 

retardado. 

La omisión se exterioriza en un incumpllmient del 

comportamiento debido. 

El resultado ha de consistir en un "daño, destruc-

ción o deterioro". Se hace referencia a un juicio de disva-

lor patrimonial que se proyecta sobre el fáctico evento (da 

ño). 

Destrucción y deterioro presuponen un daño en la --

substancia, forma o idoneidad de la cosa para su específico 

fin o destino. Destrucción significa ruina, asolamiento, --

pérdida grande y casi irreparable de la cosa; y deterioro -

menoscabo, desperfecto o empeoramiento de la misma. La pri-

mera tiene un sentido total y absoluto y envuelve el concep 

to de irreparabilidad; y el segundo, parcial o restricto y 

condice con la idea de compostura o arreglo. 

Objeto material. 

La conducta ejecutiva ha de recaer sobre "cosa aje-

na" o "propia en perjuicio de terceros". Las cosas inmue-:,-

bles también pueden ser objeto material del delito de daño, 

os decir objetos materiales (lee pot áu propia naturaleza -

son ¿osas inmuebles. 

- 77 - 



Sujeto activo y pasivo. 

Sujeto activo puede ser cualquier pursor,a, Incluso 

el propietario de la cosa material dañada cuando su destruc 

ción o deterioro resulte en pérjuicio de terceros. 

Sujeto pasivo. El propietario cuando la conducta --

del agente recae sobre cosa ajena, pero también puede ser-

lo el que tiene un derecho de uso o de goce cuando el pro--

pietario destruye o daña la cosa propia. 

Consumación.- Se produce en el mismo instante en -

que se realiza la destrucción o deterioro del objeto mate—

rial. 

Requisito de procedibilidad: De oficio o a petición 

de parte. 

En el caso de la concurrencia de los delitos de con 

ducir vehículo de motor en estado de ebriedad y daño en los 

bienes, este último se persigue de oficio ya que en múlti--

ples ocasiones no seencuentra en ese momento el propietario 

del mueble o inmueble afectado para presentar su denuncia -

por los daños que le fueron ocasionados; debido a ello en 

la práctica podemos observar que el Ministerio Público al 

tomar conocimiento do los hehos ejercita acción penal por 

el delito de conducir vehículo de motor en estado de ebrio 

dad en contra del activo, pero hace un desglose de las ac- 
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tuaciones para proseguir integrando la investigación, por -

lo que hace a los daños ocasionados, ampliando el ejercicio 

de la acción penal posteriormente por la comisión de este -

ilícito. Lo mismo sucede al concurrir el dente de lesiones 

siempre y cuando se trate de lesiones que no pongan en peli 

gro la vida; en ambos delitos, es decir, lesiones y daño en 

los bienes es procedente que la persona afectada llegue a -

un arreglo con el indiciado respecto al pago de la repara--

ción del daño y si éste le os cubierto, le otorgue el per—

dón al activo, de este modo ya no so amplía el ejercicio de 

la acción penal en su contra por el Ministerio Público y --

únicamente se le procesará por el delito de conducir vehícu 

lo de motor en estado de ebriedad. Pero en el caso contra-

rio, es decir, si el agente no hace la reparación del daño 

'por lo que respecta a las lesiones o daño en los bie-nes -

que ocasionó, el Ministerio Público en esta situación inte-

grará el desglose de las actuaciones que quedó y ampliará 

el ejercicio de la acción penal en contra del agente, remi 

tiendo al Juez ese desglose ya integrado para que sea agre-

gado a la causa penal que se inició con motivo de esos he--

chos y de esta manera se siga el proceso por los delitos --

que concurrieron. Por lo que con los elementos' aportados 

al Juez, éste en el momento procesal oportuno y con las ---

pruebas que hayan ofrecido las partes hará un estudio de -

las mismas y estará en condiciones de dictar una sentencia 

al procesado. 
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IV. JURISPRUDENCIA APLICABLE. 

La embriaguez es accidental cuando el agresor cae 

en dicho estado por caso fortuyito , sin ser su causa, por 

cualidades excepcionales de In bebida, que él ignoraba, por 

condiciones morbosas de su organismo, por obra maliciosa --

de otro y así sucesivamente. La embriaguez fortuita no es -

imputable; en el casco de embriaguez voluntaria o culposa 

no es posible, en cambio la inimputabilidad; los delitos co 

metidos en este estado son punibles, pues la imputabilidad 

se transporta al momento en que la embriaguez se originó — 

(acije liberas in causa), ya que el individuo debió prever 

que el vino bebido con exceso podría situarle en un estado 

peligroso para los demás; los delitos cometidos en este es-

tado de inconciencia por la embriaguez pueden atribuirse a 

culpa. (Anales de Jurisprudencia Tomo V página 599). 

La embriaguez voluntaria no puede ser constitutiva 

de excluyente de responsabilidad; antes al contrario, la --

circunstancia de ebriedad en la comisión de los delitos de 

imprudencia debe estimarla el juzgador como índice fehacien 

te de una mayor temibilidad de la gente, el peligro que re-

presenta un individuo que en estado de ebriedad conduce un 

automóvil, con gran riesgo de sus ocupantes y los transado 

tea en general, lejos de eximirlo de responsabilidad debe -

ser considerado como motivo de agravación de la pena dentro 

de los límites legales; la ebriedad voluntaria no es ni -

circunstancia excluyente de responsabilidad ni circunstan-

cia atenuante de la penalidad. (Anales de Jurisprudencia TI 

mo IX, página 190). 
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2361 vehículos, CONDUCION DE, EN ESTADO DE EBRIEDAD. Para 

la comprobación del delito previsto por el artículo 171 ---

fracción II, del Código Penal, no basdta la demostración -

de que el acusado conducía algún vehículo de motor en esta-

do de ebriedad o bajo el influjo de enervantes; es preciso 

que se le haya atribuído y comprobado la comisión de una in 

fracción a los reglamentos del Tránsito y circulación. 

Sexta Epoca, Segunda Parte: Vol. LXXIV, pág. 411 A.D. 

5/1963. Felipe Quevedo Navarro. 5 Votos. 

le Sala Apéndice de Jurisprudencia 1975 Segunda Parte, pág. 

81, 55. Relacionada de la JURISPRUDENCIA, "ATAQUE A LAS ---

VIASDECOMUNICACION . CONDUCCION DE VEHICULOS EN ESTADO DE 

EBRIEDAD. Tesis 32, página 79. 

"El deliuto de ataques a las vías generales do Comunicación 

se integra no solamente con la conducción de un vehículo en 

estado de ebriedad, sino que se requiere además que se come 

ta alguna infracción a los reglamentos de tránsito y circu-

lación ". JURISPRUDENCIA. Publicada en este mismo volumen. 

Tesis 290. 

2362 VEHICULOS, tONDUCCION DE, EN ESTADO DE-EBRIEDAD. 

FALTA DE PERITAJE. _ Conducir un vbhículo en estado de e--

briedad es contrario a los Reglamentos de Tránsito y quien 

viola éstos al conducir vehículos y ocasiona daños, respon-

de a título de culpa de tal resultado; sin que sea indispen 

sable que se rinda peritaje sobre la imprudenia, ya que los 

dictámenes técnicos sólo son orientadores del criterio de -

los juzgadores, si de las constancias de autos éstos pueden 

apreciar la conducta del sentenciado. 

- Amparo directo 4126/1971/24  Miguel García García. Ene-

ro 19 de 1972. Mayoría de 3 votos. Disidentes: Mtros. 
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Mario G. Rebolledo F. Y Ernesto Aguilar Alvarez. 

11 SALA Séptima Epoca, Volumen 37, Segunda Parte, pág. 33 

2263 VEHICULOS, CONDUCCION DE, EN ESTADO DE EBRIEDAD. 

INDIVIDUALIZACION DE LA PENA. Conducir en estado de ebrie-

dad, revela un índice de peligrosidad mayor, en virtud de -

que al conducir en esa forma se demuestra que no se tiene -

respeto a las demás personas ni a los bienes de terceros, -

puesto que a sabiendas de que se pierden facultades físicas 

y psicológicas, se llegá a la producción de daños que mani-

fiestan gran responsabilidadad; y el hecho de que el juzga-

dor de primera instancia le haya impuesto una pena moderada 

al acusado, no puede justificar de manera alguna que al im 

ponérsele una pena severa, la autoridad revisora viole ga 

rantías individuales. 

Amparo directo 2883/1974. Víctor Guillén Ortiz. Octu--

bre 24 de 1974, Unanimidad de 4 votos. Ponente: Ntro. Mario 

G. Rebolledo F. 

11 Sala Séptima Epoca, Volumen 70. Segunda Parte, pág.37. 
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CAPITULO IV. 

EL MINISTERIO PUBLICO ANTE LA COMPROBACION 

DEL TIPO PENAL Y LA PROBABLE RESPONSABILIDAD. 

En los capítulos anteriores nos hemos referido a la 

noción del delito y la clasificación que se ha hecho del --

mismo, tomando en consideración la voluntariedad del agente 

en la realización de la conducta típica, de igual manera he 

mos analizado el concurso de delitos en la conducción de --

vehículos de motor en estado de ebriedad. En el desarrollo 

de este capítulo analizaremos la actividad del Ministerio 

Público en la investigación de estos hechos ilícitos desde 

el momento en que recibe la denuncia hasta que una vez com-

probados loa elementos del tipo penal y la probable respon-

sabilidad del indiciado, se detrmina el ejercicio de la ac-

ción penal.. 

El artículo 21 de la Constitución Política de los -

Estados Unidos Mexicanos establece la atribución del Minis-

terio Público de perseguir delitos, en esta función investi 
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-gadora será auxiliado por la Policía Judicial la cual esta 

rá a su mando inmediato. 

La función persecutoria que lo ha sido atribuida --

consiste, como su nombre lo dice, en perseguir los delitos, 

esto significa el hecho de buscar y allegarse todos los ele 

mentos necesarios hasta su integración, los que una vez reu 

nidos son bastantes para presumir que se encuentra acredita 

do el tipo penal del delito y la probable responsabilidad -

penal de la persona a quien se le imputa la comisión del i.:- 

La investigación se inicia a partir del momento en 

que el Ministerio Público tiene conocimiento de un hecho po 

siblemente delictivo, a través de una denuncia o querella, 

y es en este momento cuyando debe iniciar su función inves-

tigadora partienbdo de ese hecho que puede presumirse de--

lictivo e iniciar la averiguación previa, la cual una vez -

integrada so determinará sobre el ejercicio o abstención de 

la acción penal. 

La averiguación previa la podemos definir como: la 

etapa procedimental durante la cual el órgano investigador 

realiza' todas aquellas diligencias necesarias para compro-

bar en su caso, el tipo penal del delito y la probable res-

ponsabilidad, y optar por el ejercicio o abstención de la -

acción penal. 
(1)

. En esta etapa el Ministerio Público se 

IlltgofflopgrPla;odlis 	 AY9OlulakhaPiTia 
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convierte en un auténtico investigador pues debe allegarse 

las pruebas que le permitan acreditar su dicho en la compro 

báción de los elementos del tipo penal del delito y la a—

creditación de la probable responsabilidad. 

Toda averiguación previa se inicia mediante una no-

ticia en la que se hace del conocimientó del Ministerio Pú-

blico la comisión de un hecho probablemente delictuoso. 

Do acuerdo a lo que establece el artículo 21 Cone 

titucional el titular de la averiguación previa es el Minis 

terco Público y entro sus atribuciones está precisamente el 

averiguar, investigar y perseguir los delitos, llevando es-

to a cabo mediante la averiguación previa. 

Como ya se ha menionado, la averiguación previa se 

inicia,  cuando se hace del conocimiento del Ministerio Pú--

blico la comisión de un hecho que sea posiblemente constitu 

tivo de delito; esta noticia del hebho delictivo puede ser 

proporcionada por un particular, un agente o miembro do al-

guna corporación policgiaca o bien, cualquier persona que 

tenga conocimiento de la ejecución de un hecho que se puede 

presumir delictivo, el cual sea perseguible por denuncia. 

En este punto cabe hacer mención que la denuncia 

es la comunicación que hace cualquier persona al Ministerui 

Público de laposible comisión de un delito. 
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I. DECLARACION 

DEL OFICIAL REMITENTE. 

En líneas anteriores hemos menionado que el. Ministe 

rio Público al tomar conociminto de un hecho presumiblemen:-

te delictivo, debe avocarse a la investigación del mismo e 

iniciar la averiguación previa anotando como datos inicia--

les el lugar y en su caso número do la agencia investigado-

ra en la que se inicia la averiguación previa, la fecha y - 

hora de inicio así como el número que le corresponde; poste 

riormente se hará una narración breve de los hechos que mo-

tiven el inicio de la averiguación previa, diligencia que -

es conocida como "exhordio" y nos da una idea general de --

los hechos que motivan el inicio de la averiguación previa. 

Respecto al ilícito en estudio, regularmente son e-

lementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

del Municipio donde ocurren los hechos quienes toman conoci 

miento de éstos y remiten a la Agencia del Ministerio Públi 

co a la persona que fue sorprendida conduciendo un vehículo 

de motor en estado de ebriedad, aunque esta remisión tam-

bién pueden hacerla las personas que conozcan de estos he--

chos delictivos. 

En su declaración rendida ante el Ministerio Públi-

co el remitente proporcionará los datos relativos a su ac-

tividad laboral y al lugar donde se encuentra adscrito para 

el desempeño de sus funciones, identificándose conla creden 

cial que le haya expedido la corporación a la que pertenez- 
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ca; acto seguido expresará cómo se percató de que la perso,-

na a la cual está remitiendo a la Representación Social con 

duela el vehículo que tripulaba en estado de ebriedad, se—

ñalando temblón las infracciones cometidas al Reglamento de 

Tránsito vigente, narrando en forma sucinta los hechos, --

mismos que quedarán asentados en la averiguación previa, --

por lo que una vez concluida su delaración procederá a es-

tampar su firma en el lugar que se le indique para ello. 

Después de la detlaración del remitente, y en caso 

de tratarse de un elemento que pertenece a una corporación 

policíaca, el Ministerio Público da fe en otra diligencia -

practicada en la averiguación previa del tipo de uniformo -

que viste el remitente describiendo detalladamente sus ca 

racteríaticas tales como: tipo de prenda, color, si el uni-

forme presenta escudos o insignias de la corporación a la -

que pertenece, tipo y color del calzado; esta descripción -

queda adentada en la averiguación previa. 

II. FE DE ESTADO DE EBRIEDAD DEL CONDUCTOR. 

Esta actuación realizada por el Ministerio Público 

tiene por objeto la observación, examen y descripción en --

este caso de la persona remitida, para de esta manera obte-

ner un conocimiento directo de la realidad de su conducta -

con el fin de integrar la averiguación previa, quedando así 

constancia en la averiguación previa de las condiciones en 

que se encuentra el conductor. 
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La diligencia en cuestión se practica por lo regu-

lar con el auxilio del Médico Legista quien a su vez y cuan 

do haya terminado de examinar cliicamente al conductor, eta 

borará un Certificado de Ebriedad donde consten estas obser 

vaciones, el cual entregará al Ministerio Público para que 

sea agregado a la averiguación previa y conste en esas ac—

tuaciones. 

III. EL CERTIFICADO DE EBRIEDAD. 

Es este el más controvertido de los elementos que 

integran la averiguación previa en el delito de Conducir --

Vehículo de motor en Estado de Ebriedad. Cuando el condcu--

tor es presentado arito el Ministerio Público, éste en forma 

inmediata lo hará examinar por el Módico Legista para que -

una vez concluidos los exámenes clínicos esté en posibilij,  

dados de determinar si esa persona se encuentra o no en es= 

todo de ebriedad. 

El Dr. Alfonso Quiroz Kuarón(1)  en su obra Medici-

na Forense ilustra sobre 1  la manera correcta de elaborar el 

diagnóstico dela intoxicación, mismo que a continuación se 

reproduce. 

1.- Inspección 

Aspecto del sujeto 

“¿EtQll¿FrunáNárágxllgónisainUsdlgjina Wense Editorial Po-- 

- 89 - 



a) Somnoliento 

b) Mirada 

e) Sudoración 

d) Salivación 

e) Vómito 

f) Estado de los vestidos 

2.- Interrogatorio 

¿A qué hora empezó a beber? 

¿Qué bebidas? 

¿Qué cantidad? 

¿Que alimentos ha ingerido? 

¿Qué cantidad? 

¿A qué horas? 

¿Está Usted enfermo? 

¿Está Usted golpeado? 

¿En dónde? 

3.- Actitud 

Excitada 

Arrogante 

Locuaz 

Meláncólica 

Deprimida 

4.- Cardio Vascular 

Frecuencia 

Tensión arterial m x mn. 

5.- Pupilas 

Dilatadas, contraídas, reacción a la luz. 
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6.- Aliento 

Número de respiraciones 

7.- Traumatismo y Enfermedades 

8.- Orientación 

En relación a su persona, al tiempo y al 

espacio 

9.- Memoria 

Hacerlo relatar cronológicamente-los sucesos 

de las últimas ocho horas 

10.- Capacidad de describir 

Mostrar una estampa y hacerlo describir o la 

prueba de Bleuler ( con los ojos vendados des 

criba el local de exploración) 

11.- Hacerlo resolver cálculos aritméticos sim-

ples, de acuerdo con el nivel pedagógico 

12.- Palabra articulada 

Hacerlo leer un párrafo de un'diario o de un 

libro, hacerlo pronunciar frases difíciles. 

13.- Marcha o signo de Romberg 

14.- Coordinación de movimientos 

Hacer que coloque el casquillo de la pluma 

fuente. Que con los ojos cerrados se toque, 

con el dedo indice la punta de la nariz. 

Con los brazos extendidos, hacer que se toque 

los dedos índices, haciendo movimiento circular. 

Que recoja del suelo diez alfileres o tachuelas. 
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15.- Expresión escrita. 

Que el sujeto escriba al reverso de la hoja 

de exploración su nombre, edad, domicilio y fecha. 

Marcar dos puntos separados uno del otro por diez 

centímetros y hacer que los una y enseguida trace 

diez líneas paralelas a la anterior. Que escriba 

diez veces el signo X. Al final de toda la exploración 

se repite esto una segunda vez pidieddo al sujeto que 

trate de hacerlo lo más rápido que le sea posible, -

tomando el tiempo de cada una de las operaciones, el 

trazo de las líneas paralelas en el hombre normal, -

ea de seis a ocho segundos, de los números "8" y de --

los signos "X" entre siete y diez segundos para cada 

una de las operaciones. 

16.- Las tres fases de la embriaguez: 

a) Excitación 

Vivacidad de movimientos, euforia, locuacidad,asocia-

ción de ideas superficiales, pupilas dilatadas; respi 

ración y pulso acelerados ligeramente,piel húmeda. So 

muestra tal cual es: sentimental, confidencial, alegre 

melancólico, envalentonado, etc. 

b) De confusión 

Hay inceordinación motora y confusión psíquica. Pertur 

bacionea sensoriales, incapacidad de atención, fuga de 

ideas, imputabilidad, palabra dificil, pastosa, disár-

tica, actitudes inconvenientes. No es capaz de caml -* 

nar sobre una linea recta de cinco metros, no permane-

ce equilibrado. 
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c) De sueño 

No puede sostenerse en pie y, a veces, ni siquie---

ra sentado. Pupilas contraiadas, piel pálida, ----

respiración y pulso lento, conciencia incompleta, -

oye ni entiende, reacciona sólo a estímulos vio--

lentos. 

17.- Diagnóstico 

a) Ebriedad dinamógena (excitada) 

b) Ebriedad inhibitoria (tranquila, callada) 

c) Por su tono afectivo 

Eufórica 

Depresiva 

Melancólica 

Angustiosa 

Indiferente 

d) Por su cuadro clínico 

Maníaca 

Depresiva 

Histeroide 

Psicastenoide 

Paranoide 

e) Por el estado emotivo dominante 

Córtico-piramidal: 

reacciones motoras excitadas 

córtico-vagal 

reacciones órgano-vegetativas: vómito 

diarrea, sudormicción 

Córtico-cortical 

reacciones de predominio de funciones 

intelectuales 
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f) Patológicas (Vivert) 

Agresiva violenta 

Excitomotora 

Convulsiva 

Confusa 

Delirante. 

A consideración del Dr. Alfonso Quiroz Kuarón, =-

los aspeetos a observar en la conducta del sujeto que se 

encuentra en estado de ebriedad y cuya descripción hemos 

anotado con anterioridad son suficientes para determinar 

que una persona ha ingerido bebidas embriagantes, pero --

éstos no son suficientes conforme lo expresa Albert Pon--

sold(1) en su Manual de Medicina Legal en el que estable-

ce conclusiones serias y valiuosas: "Sólo el porcentaje -

de alcohol en la sangre constituye un dato Objetivo" y --

"es el valor de la concentración de alcohol en la sangre 

una medida mucho más segura que la observación clínica". 

Una vez que se ha hecho el examen al conductor, -

la observación y valorización de las alteraciones Psíqui-

cas, la afectación de la actividad motora y la percepción 

de olor a alcohol etílico permitirán al médico legista --

realizar el diagnóstico del estado de ebriedad desde un - 

punto de vista puramente clínico. 

En este punto me permitiré reproducir el formato 

í'cilegolledlót airaron, órulldepOV/W98/,111 Ap. de Al-- 
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que se utiliza en las Agencias del Ministerio Público del 

Estado de México por los Médicos Legistas para expedir el 

Certificado de Ebriedad y posteriormente daré una explica 

cién breve de los aspectos a valorar. 

Gobierno del Estado de México 

Procuraduría General de Justicia 

Dirección de Servicios Periciales 

CERTIFICADO DE EBRIEDAD 

AGENCIA 

LA DIRECCION DE SERVICIOS PERICIALES A TRAVES DEL DEPARTA 

MENTO DEL SERVICIOS MEDICO FORENSE CERTIFICA HABER PRACTI 

CADO EXAMEN DE EBRIEDAD 

A 

CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS: 

ESTADO DE CONCIENC:A 

MARCHA 

PALABRA 

ALIENTO 

CONJUNTIVAS OCULARES 

REFLEJOS (PUPILA, ROTULA, ETC) 	_ 

PULSACIONES/MINUTO 

RESPIRACIONES/MINUTO 
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LENGUA Y MUCOSA BUCAL 

PRUEBAS DE COORDINACION NEUROMOTRIZ 

OBSERVACIONES (COOPERA AL EXAMEN,AGRESIVIDAD, FA_ 

CIES, RED VENOSA NASAL, ACNE ROSACEO, TEMBLOR PERIBUCAL, 

TEMBLOR DE MANOS, ETC.) 

CLASIFICACION 	 CONDUCTOR 

 

SI 	N6 

 

EBRIO 	NO EBRIO 

 

HORA DEL EXAMEN 

, MEX. A 

 

DE 

  

DEI 19 

     

       

NOMBRE Y FIRMA DEL MEDICO 	 NOMBRE Y FIRMA DEL ME 
DICO. 

En el examen que se ha aplicado al conductor se -

contemplan los puntos que se exponen a continuación: 

- Lengua seca, saburral, o alternativamente salí 

vación excesiva. 

- Conducta general: irregularidades tales como in 

solencia, lenguaje injurioso, locuacidad, excitación o in 

diferencia. 

- Estado de los vestidos: especialmente el desor-

den y suciedad de los mismos, en contraste de las costum-

bres y estado social del examinado. 
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- Apariencia do la conjuntiva: irritación y sufu-

ción conjuntiva. 

Estado de las pupilas y su reactividad: las pupi-

las inieden variar desde la más extrema dilatación a la má 

xima contracción; pueden aparecer isocóricas o anisocóri-

cas; en cambio es excepcional que se mantengan normales. 

Cuando se ha ingerido alcohol en cantidad tóxica, 

está ausente el reflejo pupilar a la luz ordinaria, pero 

es capaz de contraerse la pupila ante una luz muy fuerte, 

permaneciendo contraída un tiempo anormalmente largo. 

- Es frecuente la presencia de nintagmus. 

- Carácter de la palabra: voz vacilante y ronca, 

la articulación dificultada. 

- Memoria: pérdida o confusión do la memoria, es-

pecialmente de los hechos recientes, interesando sobre to 

do la apreciación del tiempo, que es lo más afectado. 

- Forma de andar, de girar sobre sí mismo, sentar 

se y levantarse, o recoger un lápiz o monedas del suelo. 

- Temblor, así como errores de la coordinación y 

orientación. 

- Caracteres de la respiración y, especialmente -

presencia de hipo. 

Uno de los métodos clínicos de uso más frecuente 
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en la actualidad en las agencias investigadoras es el Ila 

mado Signo de Romberg. 

La prueba clínica del signo de Romberg se basa --

principalmente en el balanceo corporal del individuo, la 

cual se comprueba con la afectación que sufren los órga--

nos que hacen factible el mantenimiento del equilibrio, -

los cuales son el cerebelo y los órganos del oído inter-

no. 

Cuando dichos órganos han sido afectados por al--

guna anomalía, se suele presentar una marcha desprovista 

de un balance corporal normal. Con la prueba de Romberg -

se puede identificar alguna alteración de dichos órganos 

mediante el equilibrio del paciente, el cual deberá man-

tener un balance normal de su cuerpo, quien estará con --

los pies juntos y los ojos cerrados. 

Todos los anteriores signos se pueden conocer des 

de el punto de vista clínico como pruebas de la pérdida -

de control de las facultades. 

En entrevistas realizadas a médicos legistas y de 

medicina general respecto de la confiabilidad de la obser 

vación clínica para determinar si una persona se encuen--

tra o no en estado de ebriedad, puedo resumir que la ob-

servación clínica es un método eficaz para diagnosticar -

la ebriedad del paciente, pero sería más confiable si se 

complementara con un análisis químico de sangre del pa--- 
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ciente, aunque como ya se ha expuesto, el elevado costo - 

de dichos análisis hacen prohibitiva su aplicación, ya --

que se requiere de personal e instalaciones apropiadas pa 

ra la toma de las muestras y se necesita un lapso mayor -

de tiempo para conocer los resultados de esos análisis. 

El Certificado de Ebriedad concluye con la clasi-

ficación de ebriedad o no ebriedad del conductor y de la 

hora en que se practicó el examen, este Certificado debe 

contener nombre y firma del Médico que lo realizó así co-

mo el sello oficial de la dependencia que lo avala. 

IV. FE DE VEHICD1.0. 

Cuando un conductor ebrio es remitido al Ministe-

rio Público, se debe remitir también el vehículo que con 

ducía esa persona, pues éste es un elemento indispensable 

para poder acreditar el tipo penal del delito. Una vez --

que el vehículo ha sido dejado a disposición del Ministe-

rio Público, éste dará fe del automóvil en una diligencia 

en la que asentará los siguientes datos:.  tipo de vehícu-

lo, marca, modelo, color, número de placas de circulación 

de ser posible anotar el número de motor, de serie y de - 

registro: además deberá asentar si eme vehículo presenta 

o no daños visibles en alguna parte de la carrocería y en 

caso afirmativo se hará una descripción detallada de esos 

daños; también debe quedar asentado en esa diligencia si 

en el interior del vehículo hay objetos y describir cada 

uno de ellos. 
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V. INSPECCION OCULAR DEL LUGAR 

DE LOS HECHOS. 

Esta diligencia por lo regular no es practicada 

por el Ministerio Público, pudiendo ser la causa de no -

realizarla, la carga de trabajo que tiene la mayoría de 

las agencias investigadoras, aunque considero que no de"-

be omitirse ya que es un punto importante para la inte-

gración de la averiguación previa. Para llevar a cabo es 

ta diligencia el Ministerio Público debe trasladarse al 

lugar en donde circulaba el conductor y una voz en ese -

lugar y previa observación del mismo, asentará en las ac 

tuaciones la descripción del lugar tomando en considera-

ción la ubicación de éste, el nombre do la calle, el sen 

tido de la circulación de los vehículos que transitan --

por allí, las condiciones que presenta el pavimento, los 

señalamientos existentes, en caso de haber daños se hará 

una descripción minuciosa de los mismos. 

VI. DECLARACION DEL CONDUCTOR. 

Por lo regular esta diligencia es la última en -

practicarse durante la integración de la averiguación --

previa, ya que al encontrarse la persona bajo el influjo 

de las bebidas embriagantes, no es posible recabar su de 

claraclón hasta en tanto no hayan pasado loa efectos de 
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-esas bebidas en la persona que las ingirió. Por lo que -

una vez que el conductor esté en posibilidades de rendir 

su declaración, el Ministerio Público debe recabarla ---

cuestionándolo en el sentido de si él es el conductor --

del vehículo que fue remitido y del cual en otra diligen 

cia ya se ha dado fe, si antes de abordar ese vehículo -

ingirió bebidas embriagantes, en qué cantidad y qué tipo 

de bebidas tomó, por donde circulaba y hacia donde se di 

rigía. Una vez que el conductor ha contestado a este ---

cuestionamiento y a las preguntas que el Ministerio Pá--

blico ha considerado pertinente hacer para acreditar su 

probable responsabilidad, debe leer al conductor su de—

claración para que éste la firme, por lo que con esta di 

ligencia y las demás que ya han practicado con anteriori 

dad, el Ministerio Público ha integrado la averiguación 

previa y está en posibilidades de ejercitar la acción pe 

nal en contra del sujeto que conducía en estado de ebria 

dad. 

VII. EL EJERCICIO DE LA ACCION PENAL. 

El ejercicio de la acción penal se efectúa cuan-

do una vez realizadas todas las diligencias, se integra 

el tipo penal del delito y la probable responsabilidad -

y se consigna la averiguación previa al Juez competente. 

La acción penal ea una atribución exclúsiva del 

- 101 - 



Ministerio Público por la que pide al órgano jurisdiccio 

nal que aplique la ley penal a un caso concreto. Esta a-

tribución del Ministerio Público se encuentra expresada 

en el artículo 21 de la Constitución Política de loe Es-

tados Unidos Mexicanos. 

La acción penal tiene su inicio en la consigna--

ción, es decir, cuando el Ministerio Público ocurre ante 

el órgano jurisdiccional y provoca la función correspon-

diente, una vez que se cumplieron en la integración de -

la averiguación previa los requisitos señalados en el ar 

ticulo 16 Constitucional en lo referente a la comproba--

ción del tipo penal del delito y la probable responsabi-

lidad. Al ejercitar la acción penal, el Ministerio Públi 

co pone a disposición del Juez todo lo actuado en la ave 

riguación previa así como las personas (cuando se en---

cuentran detenidas) y cosas relacionadas con la misma. 

Para que proceda la consignación, es requisito -

indispensable que en la averiguación previa se hayan ---

practicado todas las diligenias necesarias, de tal mane-

ra que el Ministerio Público esté en aptitud de integrar 

el tipo penal del delito y la probable responsabilidad -

del indiciado. 

Cuando en el delito de conducir vehículo de Mo 

tor en Estado de Ebriedad el Ministerio Público ha acre-

ditado el tipo pénal del delito y la probable responsabi 

lidad, practicando todas y cada una de las diligencias 

que en páginas anteriores hemos mencionado son necesa--- 
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ries para integrar la averiguación previa, y una vez que 

se han reunidos los requisitos del artículo 16 Constitu-

cional; ya está en posibilidades de ejercitar la acción 

penal por la comisión de ese ilícito y en forma inmedia-

ta se procede a conaignnar la averiguación previa al --

Juez, remitiéndole en este caso a la persona detenida y 

poniendo a su disposición el vehículo que conducía el --

probable responsable y demás objetos en caso de haberlos 

Actualmente la averiguación previa consignada --

por este ilícito se remite al Juez Penal de Cuantía Me--

nor de la jurisdicción donde ocurrieron los hechos, esto 

con fundamento en el artículo 55 del Código de Procedi--

mientes Penales para el Estado de México y tomando en --

consideración la sanción aplicable. 

Una vez que el Juez recibe la averiguación previa 

que se ha consignado y con la cual se le ha remitido al 

probable responsable, al tomar conocimiento de los he—

chos dieta el Auto de Radicación que contiene el señala-

miento de que el Juzgado ha recibido el expediente, la - 

fecha y hora en que se recibió. Estos datos son muy im—

portantes en el proceso debido a que a partir de ese mo-

menbto el Juez tiene un término de cuarenta y ocho horas 

para tomarle su declaración preparatoria al indiciado y 

cuenta con veinticuatro horas más pura resolver la situa 

ción de la persona puesta a su disposición. 

Esto significa que desde el .momento que queda 
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La persona acusada, es decir, el indiciado a disposición 

del Juez, éste debe resolver su situación dentro de las 

detenta y dos horas siguientes, sin exceder ese término, 

ya sea dictando auto de formal prisión, auto de sujeción 

a proceso sin restricción de la libertad personal o auto 

de libertad por falta de elementos para procesar. 

Debido a que el delito de Conducir vehículo de -

motor en estado de ebriedad está sancionado con una pena 

máxima que no excede de cinco años de prisión, se sigue 

un juicio sumario, por lo que una vez que set' ha dictado 

auto de sujeción a proceso el Juez citará a una audien-

cia que se celebrará después de cinco días y antes de --

quince, en esa audiencia se procede al desahogo de las -

pruebas ofrecidas por las partes y cuando ya se han reci 

bido el Ministerio Público formulará sus conclusiones y 

el procesado será oído por sí' o por su defensor. En for 

ma inmediata el Juez pronunciará la sentencia. 

Al pronunciarse la sentencia en este ilícito,re-

gularmente es una sentencia condenatoria la que dicta el 

Juzgador la cual puede ser conmutable por el pago de una 

cantidad determinada de dinero que fija el propio Juez. 

Debido a esto considero que la penalidad señalada en el 

delito en estudio es mínima en comparación al peligro la 

tente de que al cometer este ilícito se lesionan bienes 

jurídicos de mayor relevancia para la sociedad como pue-

de ser la vida, la integridad física o el patrimonio de 

las personas afectadas; además de ello es importante ha-

cer notar que aún y cuando el Juez determina la suspen—

sión del derecho de manejar por un tiempo determinado al 

dictar sentencia, en la práctica no se observa esta dis-

posición en virtud de que no hay quien vigile al conduc 
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tor para que cumpla con esta sanción, por lo que conside 

ro que al no llevarse a la práctica es innecesario apli-

car esta sanción al dictarse la sentencia, ya que lo 1--

deal sería que efectivamente se le suspendieran al con--

ductor los derechos para manejar y que se comprobara que 

en ese tiempo no conduzca ningún tipo de vehículo, es de 

cir que exista un control para verificar que esta dispo4 

alción ordenada por el Juez se cumpla. 

VIII. BIEN JURIDICO PROTEGIDO EN EL DELITO 

DE CONDUCIR VERICULO DE MOTOR 

EN ESTADO DE EBRIEDAD. 

Todos loe tipos penales protegen o tutelan bie-

nes jurídicos que la sociedad ha determinado específica-

mente para cada caso concreto, así por ejemplo en el ho 

micidio el bien jurídico protegido es la vida, en el de-

lito de lesiones lo es la integridad física, en el dell!. 

to de daño en los bienes es el patrimonio; y así podría-

mos enunciar en cada tipo penal cual es el bien jurídico 

que se protege,pero es importante reflexionar sobre el -

bien jurídico protegido en el delito de conducir vehícu-

lo de motor en estado de ebriedad. 

Como se ha señalado en páginas anteriores, el de 

lito do conducir vehículo de motor en estado de ebriedad 
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es un delito de peligro, esto es debido a que aún cuan 

do el hecho constitutivo no causa daño efectivo y direc-

to en intereses jurídicamente protegidos, crean para ést 

tos una situación de peligro, entendiéndose por peligro 

la probabilidad de la producción más u menos próxima de 

un resultado dañoso. 

Es por tal motivo que en este ilícito se tutela 

la seguridad pública Prente al hecho de conducir en esta 

do de ebriedad; pues es manifiesto que esta conducta --

por sí sola implica un peligro común. Y precisamente u-

na forma do proteger la seguridad pública, en este caso 

de las personas que transitan por las calles, o tambáén 

en el caso de las personas que conducen vehículod de mo-

tor, al enfrentar situaciones de peligro provocadas --

cuando un conductor se encuentra en estado de ebriedad, 

es sancionando esta conducta mediante una disposición --

legal encaminada a reprimir su ejecución,ya que el condu 

cir en estado de ebriedad es un factor que influye de -

manera determinante en la producción de innumerables ac-

cidentes que ocasionan graver pérdidas tanto materiales 

como humanas. 
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CONCLUSIONES. 

I. Debido a que en nuestro país se incita al pú 

blico a la ingestión de bebidas alcohólicas mediante la 

publicidad que estos productos reciben en los medios ma-

sivos de comunicación; considero de suma importancia que 

también de la misma manera se implementen campañas publi 

citarlas de orden preventivon que estuvieran supervisa--

das por la Procuraduría Federal del Consumidor para Pavo 

rever la disminución en el consumo de estos productos --

por parte de los conductores de vehículos. 

II. Que las campañas implementadas por la Secre-

taria de Comunicaciones y Transportes así como por laPo-

licia Federal de Caminosy Puertos y las Direcciones de -

Seguridad Pública y Tránsito de los Estados de la Repú--

blica Mexicana, sean permanentes y no solamente cuando 

se aproximan los períodos vacacionales, esto a fin de --

evitar la producción de accidentes en los que tienen par 

ticipación conductores ebrios. 

III. Incrementar la penalidad señalada en el Ar-

tículo 200 del Código Penal para el Estado de México y -

que la sanción aplicable sea de uno a cuatro años de pri 

sión, de treinta a cien días multa y suspensión hasta --

por un año o pérdida del derecho de manejar al que en es 

tado de ebriedad conduzca un vehículo de motor. 

IV. Contemplar en el Código Penal para el Estad 

do de México el artículo 200 Bis que señale que cuando a 

consecuencia de conducir un vehículo de motor en estado 

de ebriedad ee ocasionen homicidio, lesiones o daño en -

los bienes, la penalidad aplicable por la comisión de es 
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tos delitos culposo:3 será incrementada con un tercio de 

la sanción contempláda para lo.; delitos en comento. 

V. Debido a que actualmente en todas las agencias 

investigadoras del Ministerio Público se expiden los Cer 

tificados de ebriedad en base a la observación clínica 

que del conductor ebrio hace el Módico Legista, conside-

ro de suma importaría quose tomen las medidas necesaria 

para que sean aplicadas las pruebas de laboratorio que 

nos indiquen con exactitud el grado de ebriedad que pre-

senta la persona examinada, mediante la instalación de 

laboratorios donde puedan tomarse y analizarse las mues-

tras obtenidas del sujeto a valorar. 

VI. Para que los conductores que han estado suje 

tos a procedo por conducir vehículo de motor en estado -

de ebriedad cumplan con la suspensión de los derechos de 

manejar que ha ordenado -el Juez del conocimiernto, debe 

existir un control por parte de las autoridades como son 

el Ministerio Público y las Direcciones de Tránsito en -

donde so cuente con un archivo que contenga los nombres 

de los conductores y el tiempo que les ha sido suspendido 

esed derecho& para que cumplan también con esta dispo-

sición del Juez. 
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