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INTRODUCCION 

L a  finalidad del presente trabajo de investigacibn es aportar una visi6n real, 
objetiva y juridica respecto del t r i f i co  il icito de drganos, abordando &te Cltimo 
punto a la luz de l a  dogmdtica juridica; aplicando en ello l a  teoria del delito, 
dicho ilicito dentro de nuestro Derecho Positivo Mexicano se encuentra 
contemplado en una Ley Especial, tal y como lo es la Ley General de Salud, y 
par ello consideramos sumamente importante su estudio, ya que hay en dia se 
han realizado divena cantidad de estudios dogmPticos de 10s diferentes ilicitos 
que se encuentran consagrados en nuestro C6digo Penal, lo cual no es asi 
respecto de 10s demas delitos que se encuentran tipificados en otras 
disposiciones normativas, con ello se pretende aportar una vision mas amplia 
referente al  estudio integral de la diversa gama de conductas delictivas que 
contempla nuestro sistema juridic0 mexicano. 

Aunado a lo anterior se real izari  un  bosquejo historic0 relacionado con el 
topico a estudio en cuanto a sus antecedents, desde el punto de vista nacional 
como internacional, asimismo sus antecedentes legisltativos, su connotaci6n 
actual en la sociedad mexicana, posteriormente se analizarh la naturaleza 
juridica de la Ley que regula el i l icito a estudio, es decir, la Ley General de 
Salud y par hltimo como ya se expreso se atenderii el estudio dogm;itico del 
parrafo pr imer0 del articulo 461 de l a  ya citada Ley General de Salud, 
aplicando la teoria del delito tanto en sus aspectos positivos como negativos. 

Consideramos que el tema a t ratar  resulta muy  actual en base a que no se ha 
logrado crear una conciencia respecto de la donation de organos en nuestro 
pais, es decir; que la poblacion vislumbre que es mejor el donar un 6rgano 
cuando ya no se requiera para t ratar  de d a r  una esperanza i le vida a otro ser 
humano, que inhumarlo o cremarlo. 



Este aspecto resulta fundamental dentro del delito a estudio, toda vez que lo 
que alienta a 10s integrantes de 10s nucleos delictivos de este mercado negro de 
organos humanos, lo es las jugosas ganancias economicas que obtienen par la 
comision del mismo, ya que a1 no existir una suficiente oferta licita respecto de 
la demanda requerida, la gente recurre a dicho mercado negro como ultima 
esperanza de vida para sus seres queridos. 

Coma se  verh es pertinente manifestar que si se logra crear una idiosincracia 
diversa en la poblacion referente a la donation de  organos, se atacari  el factor 
econ6mico de dichas organizaciones criminales, pues al nivelarse oferta y 
demanda, ya no se tendria que recurrir a1 mercado negro y dicha actividad 
criminal dejaria de  ser atractiva para estos nucleos delictivos. 

De igual forma se podrii obsewar que se asevera que 10s paises en via de 
desarrollo como lo son la gran parte de America Latina, incluyendo a nuestro 
Pais son el centro de operaciones de dichas organizaciones delictivas, en base a 
que nuestras economias se encuentran severamente golpeadas y la realidad 
social es grave, logrando captar aqui "la materia prima" que necesitan 10s 
traficantes de  organos, para ser llevada a paises de  un gran potencial 
econ6mico como lo son principalmente 10s Estados Unidos de AmCrica y 
Europa, donde son pagadas cantidades millonarias por un organo humano. 

Por ende el ilicito que se estudia es de aquellos que hoy en dia traspasan 
nuestras fronteras y se coloca dentro del context0 de una glohalizaci6n criminal 
al igual que el narcotrifico y otros mas, por dicha circunstancia la lucha frontal 
no debe de realizarse par una sola Nacion, sino por el conglomerado de Paises a 
10s cuales esta afectando dicha actividad delictuosa; sobre tudo si valoramos 
queen un momento dado sc esta traficando con lo mas valioso que puede tener 
el ser humano, que es su propia integridad y dignidad humanas. 



C A P I T U L O  I 

ANTECEDENTES HISTORICOS DEL DERECHO A LA PROTECClON 

DE LA SALUD 

A)  ANTECEDENTES INTERNACIONALES. 

A traves de este apartado se pretende dar una reseiia de lo que ha sido la 

historia del derecho a la proteccion a la salud desde las civilizaciones mas 

antiyas. Se mencionara todo lo referente a la medicina y su evolution, a la 

literatura medica, quienes podian ejercer esta ciencia, asi colno todas las 

enfennedades que existian y la enadicacion de las mismas, a quienes se 

protegia y la postura que el Estado adopta en este aspecto. 

I.- GRECIA. 

No es frecuente encontrar en la historia una cultura tan desarrollada, 

y la cual se prolongue por mis de 2000 afios. Una de las civilizaciones mas 

importantes y de gran desanollo en la antigiiedad file la ' 'Mapa Grecia"; 

considerada como "La curia de la civilization occidental". Esta cultora se 

disting~io por su filosofia, bistoriadores, pero principalmenre por sus 

cientificos, y ya que siendo la tnedicina el telna que nos interesa, podelnos 

expresar, qile el maxim0 representante de dicha ciencia, lo file Hipacrates de 

Cos, considerado colno el "padre de la ~nedicina griega". 



Haciendo referencia a la Grecia Arcaica, la lnedicina aparecio 

alrededor del siglo VI a.c. Miguel Acosta Romero nos dice que "Ellos creian 

en un principio, que 10s causantes de las enfermedades, eran 10s demonios que 

entraban en la boca y para evitarlos comian alimentos fuertesn.il~ 

En el siglo VII, aparecieron dos escuelas medicas, la de Cnido y la 

de Cos. La de Cnido reunio y clasifico sistematicamente 10s sintomas de las 

enfennedades, e incidieron en el diagnostic0 y el tratamiento. La escuela de 

Cos y su tendencia general ha quedado reflejada en el "CORPUS 

HIPOCRATICLIM", reunido en la primera parte del siglo 111. En ellos se da 

Ban importancia a1 curso real de las enfermedades". 12) 

En sus albores la medicina giega estuvo vinculada estrechiunente a 

la religion y a la filosotia, no pudiendo por ello desarrollarse plenamente. Will 

Durant nos menciona que "el acontecimiento mas trascendental de la historia 

de la ciencia griega en la epoca de Pericles, h e  el nacimiento de la medicina 

rational". 11) 

El papel historico cumplido por Hipocrates y sus conti~~uadores, file 

el de liberar a la medicina tanto de la religion, colno de la filosofia. La 

~nentalidad de Hipocrates correspondia tipica~nente al espiritu de la epoca de 

Pericles; llena de imagination, per0 realista, enemiga de todo ~nisterio y 

desengaiiada de lo mistico; y ailn reconociendo el valor de la relib" l ~ o ~ ~ ,  se 

esfi~erza por explicar el mundo en tenninos de la razon. (4) 



La medicina griega dice Will Durant "habia realizado grandes 

progresos en la epoca de Hipocrates, tanto desde el punto de vista tecnico, 

como social. Hasta entonces 10s medicos griegos habian ido de ciudad en 

ciodad, y segiln las necesidades 10s requerian, como 10s sofistas sus 

contemporineos 6 10s predicadores de nuestro tiempo. Pero en lo sucesivo se 

establecen abriendo sus iatreia, es decir; "sitios de curar 6 co~lsultorios"; 

tratando a 10s pacientes ya en estos lugares: 6 ya a domicilio. Abundaban las 

~nujeres que practicaban la medicina, siendo co~nlin el utilizar sus s e ~ c i o s  

para curar las enfermedades propias de su sexo. El Estado no i~nponia un 

exanen de capacidad a 10s que aspiraban a ejercer la profesion, per0 exigia 

pruebas de haber aprendido o trabajado bajo la direccion de un medico 

reconocido. Los gobiemos de las ciudades cuidaban tambien el dar un caracter 

socializado a la medicina, que contrapasase el ejercicio privado de la 

profesion, contratando medicos para que se encargasen de la sanidad pi~blica y 

para que dieran asistencia ~nedica a 10s pobres. o) 

Debido a ello, existio un simi~~nero de medicos en las poblaciones 

aticas, ya que al no existir impediment0 a lyno,  cualquier persona podia 

ejercer la medicina, pues no existian titulos oficiales, par ello proliferaron 10s 

curanderos, comadronas, asi cotno medicos de profesion; dentro de 10s 

principales y m L  ilustres tenelnos a Hipocrates de Cos, el cual se le atribuye 

la mayor parte de la literatura inedica de esa epoca, asi tambien lo file Eurifion 

ell Cnido con el resumen de inedicina conocido con el uo~nbre de 

"SENTENCIAS CNIDAS"; Herofilo, Erasistrato, Praxagoras de Cos, el cual 

vivio en torno al a60 300 a.c. y cuyas obras son: fisica, anatoniia sobre las 

enfennedades foraneas, sobre 10s humores, etc. El gran aulnento de 10s 



medicos y de su prestigio nos interesa sobre todo corno on sinto~na de que 

necesitaban ~nncl~o mas el a t e  medico, 10s griegos se l~abian vuelto 

evidentemente mas enfennizos por la vida ir~salubre de la polis. 

Por otro lado Blanclli Bandinellinos manifiesta que la ciudad disponia 

del poder suficiente para decidir sobre la designacion de 10s distintos medicos, 

a toda aquellas ciudades que requerian su presencia. Cos se atribuyo la tarea 

de procnrar el s e ~ i c i o  medico a la mayor parte de la comunidad giega. (61 

En situaciones de ernergencia las comunidades griegas Inenores se 

veian obligadas a solicitar ayuda a las rnejores provistas. Las ocasiones en que 

era necesaria su presencia se debian a circunstancias exhaordinarias, colno 

epidemias o guerras. Los medicos tenian la necesidad de mtldar 

freci~ente~nenre so residencia, debido sobre todo a la concentracion en pocos 

lugares de las escuelas de medicina, ademis sus discipulos eran deinasiado 

nlllnerosos para encontrar trabajo en la mis~na localidad. (71 

Como ya se sefialo antenonnente, en "Atenas 10s medicos pi~blicos 

eran elegidos par la asa~nblea de 10s ciudadanos, ante la cual esponian sus 

titulos. La ciudad 10s retribuia y ponia a su disposicion un local que servia para 

las consultas, las operaciones y la hospitalization de 10s enfennos, y 10s 

medicamentos eran pagados por el Estado. Los gastos que acal~eaba este 

servicio social eran cubiertos por nn i~npuesto especial, el iatrilco~~. Los 

enfennos que carecian de 10s ~nedios para recurrir a las ciodades de un medico 

privado eran por lo tanto atendidos gratnitamente. (81 



Asi mismo, de acuerdo con sus posibilidades 10s medicos tambien 

disponian de ambulatories, anexo a su residencia. Este runbulatorio podia ser 

en ocasiones de propiedad publica y debia contar con un completo surtido de 

medicanentos y de todo tipo de instrumentos quinirgicos, ademis de 10s 

co~nplejos y embarazosos artefactos de madera necesarios para el tratamiento 

y reduction dc 10s miembros articulados. El personal empleado en estos 

laboratorios llamados iatreia ejercian ilna funci6n similar a 10s actuales 

enfenneros y st1 numero variaba setgin 10s medios y la fama del medico. (91 

En la historia de la civilizacian giega, no se registra ningim otro dato 

que hable acerca de on ordenamiento legal qile estipulare que a todos 10s 

gobernados tuvieran el derecho de gozar de la asistencia medica. El Estado lo 

hacia por otro medio, del cual ya se menciono anteriormente, per0 no la 

realizaba por medio de una ley que lo obligara. 

2.- ROMA 

La civilization romana en sus inicios, se constitl~yo colno una 

pequefia ciudad-estado, st1 evolution presurosa la llevo a conveltirse ell el 

poder dominante de esa epoca, basindose en el legado intelectnal y artistic0 de 

10s giegos, el cual adoptaron. De tal forma "Los romanos no poseyeron una 

intensa curiosidad cientifica y preferian adoptar a sus necesidsdes 10s 

desct~brimientos aportados por la ciencia l~elenistica. Destacando l~otable~nente 

en la ratna de la medicina aplicada, la salud publica y las obras de ingenieria." 
I I O I  



Los romanos asimilaron el conocirniento griego, asi: la ~nedicina 

rolnana h e  una repeticion de la medicina griega. En un principio, los medicos 

generalrnente eran esclavos con un conocirniento lnuy limitado. Pero confonne 

heron progresando culturalmente, la medicina romana se transfonno en una 

profesion muy distinguida. (11, 

Podemos decir que la ciencia ~nedica romana, la fonnularon con 

acierto y la aplicaron con habilidad a la higiene privada y pi~blica. En el aiio 

219 a. De c. Se establecio en Ro~na el primer medico giego llamado 

Peloponesio Arcagato, obteniendo su ciudadania y la apertura de on 

laboratorio a cuenta del erario publico. 

Para 10s romanos la medicina file la ciencia predilecta, dentro de 10s 

medicos mas celebres encontramos a Plinio el Viejo , autor de la obra "La 

Historia Natural", reuniendo toda clase de conoci~nientos cientificos, dentro de 

10s cuales destaca la medicina. Otro importante medico de esa epoca h e  

Galeno, el cual fue considerado colno el i~lti~no representante de la ~nedicina 

antigua romana. Kovaliov ~nanifiesta que "Galeno file muy celebre en sus 

tiempos, su obra "Arte Medica", file mucho tiempo el manual de medicina, 

continuo las gloriosas tradiciones materialistas de la medicilia griega, 

siguiendo los principios de Hipocrates". (12,.  

Galeno se coovirtio en medico de Marco Aurelio, realizi~ irnportantes 

adelantos en los calnpos de la fisiologia y la anatomia, file el primer0 en explicar 

el ~necariismo de la respiration. Celso es otro de 10s que escribieron sobre 



~nedicina, autor de la obra "De artibos", durante el i~nperio rolnano en un tratado 

revela el conocimiento de un experto en la medicina rational, e igual~nente nos 

habla de enfennedades venereas, de 10s metodos quiri~rgicos, describe la 

extirpation de las anigdaias y podrialnos aseverar que su obra, es la mas 

perfecta rnanifestacion de la literatura cientifica romana. 

Antiguanente, 10s pueblos l~abian tratado de hacer frente a las 

eofennedades y pestes a traves de ~nagia y oraciones, per0 en el siglo I a. de c. 

Se volvieron cada dia mas a la tnedicina secular. Todavia no existia una 

regulacion estatal del ejercicio de la medicina, zapateros, barberos, carpinteros 

la practicaban. "Los que se graduaban en escuelas del Estado, recibian el titulo 

de medicos y solo ellos podian legalmente practicar su arte en Ro~na". ( 1 3 ,  

En Roma fue tan importante la medicina, que 10s emperadores dieron 

un b~an apoyo a 10s medicos y a las escuelas de medicina. Cesar, file uno de 

ellos, quien concedio el derecho a la ciudadania a 10s que se co~isagraban a 

ella en la capital, debiendo este favor fijarlos a la ciudad, para asi atraer a 

otros. De igual manera Aug~sto dio mayor confianza a la medicina y a 10s 

medicos 10s declaro libres de impuestos. 

Bajo el do~ninio de Vespaciano se foment0 la ensehnnza de la 

~nedicina y el Estado pagaba a profesores acreditados, asi~nisnlo gatifico a 

medicos. 

De igual fonna en tie~npos del emperador Claudio el arte medico y 

sus profesionistas au~nentaron su fama. Alejandro Severo, establecio una 



ensefianza oficial de la ~nedicina destinada a perdurar y a difundirse fi~era de 

Rotna. "Con 10s Antoninos se planteo el problema de organizar la enseiianza y 

un s e ~ c i o  medico. Antonio ordeno a las ciudades de Asia qoe mantuvieran 

varios mkdicos pi~blicos "arquiatras", muy a menudo y pese n la buena 

voluntad de 10s ricos, la construction de edificios oficiales eran financiados 

por la ciudad." (14) 

La Lex Aquilia establecio disposiciones respecto a la vigilancia de 

10s medicos por el Estado, haciendolos responsables en caso de negligencia; y 

la Lex Cornelia estableci6 severos castigos para 10s profesionistas cuyo 

descuido 6 ignorancia culpable, ocasiouaran la muerte del paciente. Hacia el 

aiio 100 d. de c. La medicina ~nilitar alcanzo su mayor apogeo. Cada legion 

tenia 24 cirujanos, 10s servicios de primeros auxilios y ambulancias de 

campaim estaban bien organizadas y habian llospitales junto a cada 

campanento importante. Los medicos abrieron hospitales privados, ellos 

coustituyeron el precedente de 10s hospitales publicos. El Estado nombraba y 

pagaba a medicos para que atendieran gatuitamente a 10s pobres. Los ricos 

te~iian sus propios mkdicos y 10s bien remunerados "archiatri" (medicos 

mayores 6 protomedicos) cuidaban la salud del emperador, en ocasiones las 

fa~nilias contrataban a un medico para que velara por la salud de sus ~nie~nbros 

y 10s atendieran en sus enfermedades durante cierto period0 de tiempo. La 

profesio11 medica alcanzo un alto grado de especializacion, l~abia itrologos, 

ginecologos, oftal~nologos, veterinaries y dentistas." (15, 

Los rolnanos tambien dieron importancia al saneamiento a~nbiental, 

al igual que a la medicina. El profesor Miguel Acosta Rornero ~na~iitiesta que: . 



. . "construyeron acueductos, organizaron el abasto de 10s ali~nentos la 

recoleccion de basura, la vigilancia de edificios, el control de lenocinios, 

dieron auge a 10s baiios publicos, construyeron alcantarillados Y se 

preocuparon por hacer censos periodicos de la poblacion". (16) 

Los romanos fueron 10s primeros en preocuparse por la 

administration del servicio de salud publica, y prepararon de un modo 

insistente la practica de la hidroterapia 6 utilization de 10s baiios ~iiinerales con 

intension curativa. Ya a principios del imperio, se organizaron liospitales en 

10s que 10s soldados, 10s funcionarios y 10s pobres, podian obte~ier atencion 

medica gratis. Los grandiosos acueductos y una sene de admirables siste~nas 

de riego, indican el interes romano por la salud publica. (17) 

El auge del cristianismo, trajo colno consecuencia on cambio 

enonne. La medicina cristiana consistia en un trabajo curativo para 10s pobres 

y sus metodos de curacion se basaba mas en la fe que en el co~ioci~niento 

cientifico. (18) 

La civilization que hoy conocemos como Egipto nacio y florecio a 

orillas del rio Nilo hace aproxi~nada~nente 4500 aiios. Estos ci~llivaro~~ todas 

las ciencias humanisticas y cientificas, pero la ~nedicina es sin duda el terreno 

en que la aportacion de 10s egipcios fue mis  positiva. La ~iiedicina estaba 

ligada a la religion, por lo que para uo egipcio, el medico ra~nbien era 

sacerdote y inago, estos recibian ilna co~npleta educacion ell los te~nplos 



consab~ados al culto de Imhotop, dios de la ~nedicina y en esos ~n i s~nos  

te~nplos la ejercian. "En el  nund do occidental, 10s egipcios fueron fundadores 

de la profesion medica". (19,  

A lo largo de la historia de Egipto se realizaron diversos tratados de 

anato~nia y medicina, de 10s que se tiene noticia, uno de ellos es el "papiro 

Ebers", de la XVIII dinastia, que es una compilaci6n encicl6pedica que no 

tiene pretensiones cientificas, tiene nociones de anatomia, esta fonnulado por 

un cuerpo de formulas y re~nedios contra diversas enfermedades, con las 

respectivas modalidades de empleo. Asi mismo encontranos al Papiro "Edwin 

Smith" de la dinastia XVIII, este tiene un valor cientifico ya que constituye el 

co~nienzo de un tratado de patologia extema y de cin~gia osea. Otro 

antecedente importante es "El Papiro Kaliun", que se relnonta a la dinastia 

XII, el que versa sobre ginecologia (describiendo 10s sintomas de las 

enfennedades femeninas). Ademas "El Papiro de Londres" de fines de la 

dinastia XVIII, de caracter medico-magico, 10s Papiros Chester-Beatty. 

tratados de proctologia, el Papiro Medico de Berlin de la XIX dinastia, 

analog0 con 10s Papiros Ebers y Hearst. (20,. 

Respecto a las personas que ejercian la ~nedicina encontramos que 

ciertos medicos estaban especializados, bajo la dinastia VI (234 1-2181). del 

Imperio Antigua, hallamos oculistas inclusive existia el titulo de oculists del 

palacio. Durante este periodo, ei patron0 de 10s oculistas era el dios Duau; y 

cuyos sacerdotes eran todos oculistas. Podelnos apreciar que existia tambien 

dentistas, cirujanos etc. 



Jacques Pirerule nos indica en su obra "Histona del Antiguo Egipto" 

que "en cuanto a las medicinas son numerosisimas, constituidas por ele~nentos 

vegetales, ani~nales 6 minerales. Sin duda, en Egipto Antiguo la ciencia medica 

no dispone tan solo de sus propios medicos, sino tambien de algo de rnagia y 

relikon" ( 2 ~ 1  

Por lo que se refiere a la Farmacopea, 10s egipcios la fundaron en un 

profundo conocimiento de la botinica y de la berboristeria, por lo qne 10s 

re~nedios abundaron. Poseian un conocimiento avanzado y cientifico de la 

anatomia, debido a su practica de e~nbalsanar 10s cuerpos. Aunque el cadaver 

era sagado, 10s medicos que acompaiiaban a 10s ejercitos faraonicos en las 

nulnerosas campaiias militares, al tenninar la batalla quedaba tendidos en el 

suelo heridos y moribundos, Qtos eran curados per0 a la vez 10s medicos 10s 

exa~ninaban y observaban 10s ~necanismos fisiologicos y la ubicacion de 10s 

orgnnos. 

El notable proceso que hoy conocetnos como manifestation, fue 

desarrollado por 10s Egipcios en su intento de conservar el cuerpo de 10s 

~nuertos para la otra vida. En el curso del citado proceso, 10s organos intenios, 

con excepcion del corazon, eran sacados del cadaver y tratados por separado 

en tanto las cavidades del cuerpo se llenaban con liquidos preservadores. A 

partir de sits intentos fi~nerarios de 10s Egipcios adqi~irieron unos incalculables 

co~~oci~nientos, en cuanto a la anato~nia del cuerpo huma~~o.  Sin tabi~es 

religiosos realizaron la diseccion del cuerpo humano, fileron capaces de sentar 

las bases de la ciencia tnedica. (21) .  



Podemos considerar que el Ilnperio Egipcio, se bas6 sobre u a  solida 

y bien organizada estructura administrativa, la que contaba con tin grandiose 

aparato burocratico estatal. El Fara6n era auxiliado por el Uisir, quien era 

encargado de las funciones del Estado, asi colno de la vigilancia de las obras 

publicas como el sanemiento de la ciudad, la conshuccion de sistemas de 

riego y de drenajes, y velar por que 10s habitantes tuvieran atencion medica. 

Debido a 10s grandes avances de la ciencia medica, el propio Estado 

se intereso en llevar a toda su poblacion, estos avances por inedio de sus 

medicos, por lo tanto el cuerpo de medicos organizado en dependencia de un 

jefe supremo de 10s Arquiatras. Estos medicos eran fi~ncionarios retribuidos 

por el Estado, que cuidaban gratuitrunente a 10s enfennos, estos medicos 

estaban bajo vigilancia del Estado, constituian una clase que garantizaba al 

public0 la calidad de su ciencia. El cuerpo de ~nCdicos estaba asistido por 

enfenneros, ~nasajistas y vendadores. Existian ambulatories en el antiguo 

Egipto, el pobre tenia derecllo a la asistencia gratuita. En Egipto habia 

supervisores y contralores de salud pi~blica. Uno de 10s aspectos mas 

interesantes de la medicina del Egipto Antiguo, era el uso de sanatorios anexos 

a sus te~nplos en 10s cuales la gente acudia en busca de curacion. (23,.  

Los medicos no ejercian en fonna privada, sino que se trataba de un 

agente pi~blico que no recibia un sueldo directanente de su clientela sin0 que 

eran retribuidos por el Estado, ya que fonnaban parte del sistema estatal. En 

Egipto Ptolo~naico, file evidentemente el primer Estado de la historia en que la 

poblacion t w o  asistencia ~nedica estatal. 



4.- CHINA. 

El surgimiento de las grandes civilizaciones onentales, conllevo de 

Inanera avanzada hacia una tnedicina mis preparada. Dentro de las cuituras 

onentales la que tuvo mas adelantos cientificos en cuanto a la ~nedicina y 

difi~sion de esta dentro de sus poblaciones fue China. 

El estudio pri~nitivo de la lnedicina en china h e  santificado por la 

venerable creencia de que 10s antiguos hechiceros sagrados, poseian el poder 

de curar tanto la lnente como el cuerpo. Para el siglo VI A. de C. . ya liabia 

~nedios seglares a quienes no se consideraban que poseyeran poderes 

hechiceros. Dentro de la ~nedicina se derivan dos metodos de curacion creada 

por 10s chinos antiguos: "la acupuntura y moxibustion". 

La pritnera consistia en el tratamiento de las enfennedades 6 del 

dolor mediante el punzamiento del cnerpo del paciente con a g ~ j a s  delgadas en 

lugares que se esti~naba estaban relacionados con 10s organos viscerales que 

ocasionaban 10s trastomos fisicos. La moxibustion, trata~niento que consiste en 

queinar tnechas de moxa en detenninados puntos fijos de la piel. ,x,. 

La contribution mas gande del genio medico pri~iiitivo cliino, se 

hizo a la tnedicina intema, en especial con el descubrimie~lto de drogas 

curativas. ~ s t a  inversion se remonta a1 period0 de Han. 



Asimismo se sabe que estos medicos antiguos fueron 10s prilneros en 

descubrir las propias terapeuticas de mucl~as hierbas, como tanbien 

descubrieron que 10s organos de animales resultaron ser re~nedios eficaces 

para diversas dolencias, lnejorando la salud de generaciones de la mayoria de 

10s chinos. Se adelantaron a 10s medicos de Europa en el uso terapeutico de 10s 

minerales como el hierro y el cobre, sales de arsenio y mercurio, entre otros. 

Cliina, como otras civilizaciones, al encontrarse tan avanzados en la 

ciencia medica, se preocuparon por difimdir todos 10s conocimientos de 

medicina, todas las fonnas de curar una enfennedad, en todo su territorio. El 

soberano e~npleaba doctores para asistir a 10s miembros enfennos de la Corte. 

Acosta Romero nos dice que "en China, 10s gobernantes se 

preocupaban particolannente de la Salubridad de las poblaciones. Los chinos 

descubrieron la fonna de inmunizar contra la vimela y se preocuparon, tanto 

de la higiene personal, como de la liigiene pi~blica. La profesion medica era 

una jerarquia de fi~ncionarios del Estado, especializados en enfennedades de 

~~utricion, cincgia y en atencion medica general, sus servicios se ofrecian 

gatuitos. (11). 

5.- EDAD MEDIA 

Durante esta epoca se manifesto un problema constante, que file la 

insalubridad, esta en general afecto a 10s paises de Europa, prodqjo miles de 

nluertes cada vez que nria enfennedad adquiria el grado de epidemia. 



Los males que lnayores estragos causaron son la peste bobonica, el 

colera asiatico, la vin~ela negra, el tifo exantematico, entre otros. 

No obstante las lilnitaciones que sufrio el desarrollo de la ciencia en 

este period0 surgieron investigadores y medicos preocupados por mitigar 10s 

sufrimientos de la poblacion. 

Es importante mencionar que en esta etapa empezaroli a conocer 

diversas corrientes filosoficos cientificos, destacando Avicena, sabio kabe 

autor de textos medicos. Los conocimientos que este sabio y otros de 

diferentes origenes, sirvieron para mitigar 10s efectos de las enfennedades qne 

padecieron durante siglos, principallnente 10s europeos y 10s asiaticos. 

6.- REVOLUCION INDUSTRIAL. 

En este lapso de tiempo poca atencion se le presto pou parte de 10s 

industriales y arquitectos a la estetica y a la higiene, esto tuvo consecuencias 

desastrosas para la salud de 10s obreros, y para la colectividad indirectamente. 

En algunas fabricas de hilados colno las de algodon por ejelnplo la borra 

pulverizada flotaba como nube y se introducia en 10s pulmones cal~sando a la 

larga gaves enfennedades, el vapor de agua saturaba el alnbiente liasta el 

gad0 de relnojar las ropas de 10s obreros. La ~nala velltilacion y el 

alnontonruniento llego a provocar dentro de 10s obreros la epide~nia lla~nada 

'-fiebre de las fabricas" que se extendia a la poblacion cobrando nttlilerosas 

victinias. 



B) ANTECEDENTES NACIONALES. 

A continuacion se hara un recuento historic0 de 10s l~eclios 

mas relevantes de la historia de la salubridad en Mexico, de la Inanera de 

como se file conquistando y protegiendo esta garantia social; para tal efecto 

sr  dividira el relato en siete etapas, comenzando por la epoca precortesiana 

y concluyendo con la post-revolution. (1988). 

I .- EPOCA PRECORTESIANA. 

Podelnos considerar que el inicio de la historia de Mexico 

arranca a partir de la "era efectiva de 10s Mayas, es decir la feclia en que 

comenzaron a registrar cada dia en orden sucesivo en su siste~na de 

pennulaci6n. tal momento h e  el 6 de agosto de 613 A. de C., feclia inicial 

de la Historia del Nuevo Mundo." (16). 

A1 respecto Acosta Rotnero 110s manifiesta que en "el Mexico 

prehispinico fue un extraordinario conjunto de tendencias, un crisol de 

culhlras que florecieron en diversas partes del tenitorio, todos "con 

diferentes lenyas, per0 con religion esencialmente panteista. Adoraban al 

sol, a la luna, a 10s planetas y a las estrellas, veneraban la t i e ~ ~ a ,  el fitego, el 

agtta y el aire". (17). 

Todos estos pueblos antiguos tuvieron un elevado desarrollo 

cientifico y cultural, per0 principal~nente en el arte y en lam cie~icia. Siendo 

de esta ~nanera la medicina y la farn~acoterapia las pritneras c~e~icias que se 



investigaron siste~naticalnente en nuestro pais. Por lo tanto de esta lnanera 

se inician 10s pri~neros pasos que van ru~nbo a una proteccion del individuo 

respecto de las enfennedades. 

En cuanto a la ~nedicina precortesiana, tenia un caracter 

magico, sobrenahtral, empleaban 10s valores religiosos, propios de la ~nagia 

blanca o negra, que estuvo a cargo de 10s sacerdotes. Practicaban la cin~gia 

y la medicina intema a base de plantas medicinales. Conocian las plantas, 

sus virtudes y aplicaciones, asi para el uso de las artes, cotno para curar las 

dolencias bumanas. 

La enseiianza de la lnedicina 6 Ticiotl era impa~tida tarnbien 

por 10s sacerdotes cerca de 10s ternplos o teocallis, tambien en el seno del 

liogar, en las escuelas co~no en el Calmecac y en la esci~ela superior La 

Cuicacalli, en donde las ~naterias que se ensefiaban eran hnda~nentalmente: 

fannacopea, el conoci~niento de la medicina, la cual tenia varias 

especialidades: el que Cora, el medico, partero, oculists, el especialista en 

oidos, entre otros. 

El prestigio de 10s medicos, colno ocurria en Tikal estaria 

ligado mas a 10s clientes a 10s que atendia que a la especialidad que 

practica, alin cuando entre estos tambien 10s ln~biere ~ n i s  propicias a 

alcanzar un alto rango." r2nl. 

En cuanto a 10s aztecas, era on b~upo  nahuatl errante, que 

tlespues de una larga pereginacion se as en taro^^ en la zona lacustre del 



Valle de Mexico desde 1325, creando asi la cabeza del imperio azteca en la 

Mexico-Tenochtitlan. 

Este ilnperio azteca era ona confederacio~i de tribus: 

Tenoclititlin, Texcoco, y Tlacopan. 

Los conocitnientos medicos de 10s aztecas eran lnuy 

considerables y 10s que practicaban la medicina recibian el nolnbre de 

Ticitl. Por lo tanto se deja claramente establecido que la ~nedicina 

preconesiana tuvo grandes avances en cuanto a diagnostico, anato~nia y 

patologia. Tuvieron un extenso conocilniento de la bothica, siendo la base 

de una teraph~tica y una fanr~acia bastante extensa, habia jardines 

exclusivanente medicinales; utilizaron productos animales y minerales, a 

parte de vegetales prepararon aceites, resina y balsano colno fonnas 

fannaceuticas. 

El texto mas importante que habla de la medicina nahoatl es el 

i~iapreciable "HERBARIO DE LA CRUZ BADIANO, asi denominado en 

lionor de Martin de la C n ~ z ,  profesor indigena autor del texto ndluatl 

original y de Juan Badiano, talnbien indigena que lo hadujo al latin. Esta 

obra es a la vez, un tratado de farrnacologia y botinica indigena. Estudia 10s 

posibles relnedios vegetales de diversas enfennedades, clasifica 10s 

sintomas de las mis~nas y las agnlpa en cuadro clinicos especificos que 

fhcilitan la identification del padecimiento. (29,. 



Fray Toribio de Benavente, en sus "MEMORIAS", primera 

parte, capitulo 53, dice que la capital azteca presentaba un aspect0 lnuy 

agradable, estaban tan limpias y tan banidas todas sus calles y calzadas de 

esta gran ciudad, que no l~abia cosa en que tropezar". Otros autores y entre 

ellos Torquemada, refieren que la vieja Tenochtitlin estaba habitada por 

m L  de trescientas mil personas, y que muchas brigadas, con un total de 

mas de mil individuos, velaban, en fonna permanente, por el aseo de las 

calles y plazas, y por la correcta erradicacion de 10s desechos humanos y 

basuras, s e ~ c i o  de l~igiene publica que se hacia en las lanchas destinadas a 

ese itnico uso y transporte, gracias a lo cual, el estado de salud era bastante 

bueno en tie~npos de Moctezi~ma 11". (ID,. 

El buen nivel sanitario de la poblaci6n se veia favorecido por 

la sitnacion general de la limpieza de la ciudad y de sus habitantes, entre 10s 

que el baiio era algo habitual. La cremacion de 10s cadaveres colno practica 

generalizada no solo ahorraba espacios, sino que contribuia a la ~nejora de 

la salubridad publica al eli~ninar un posible foco de infeccion. (.XI,. 

Es importante sefialar la existencia de diversas enfennedades 

que atacaron a 10s pueblos antiguos. En el lapso co~nprendido entre 1342 y 

1362 se present6 la mas antigua epidemia en America. Despoblando 

~nuchas ciudades del sur, quedando extinguida la cdtura Maya y Quicl~e." 

( I l l .  

En 1446 el i~nperio azteca, ilna organizacici~l rigidamente 

teocratica y ~nilitarista que extend5 sus poderios hasta apa~tadas regiones 



del pais, padecio grandes males en el lapso comprendido entre 1446 y 

1452. En el a i ~ o  1446 sobrevino la inundacion de la Capital azteca. Debido 

a tan enonne inundacion no file posible sembrar, por cuya causa durante 10s 

aiios 1448-1449 10s habitantes del Valle de Mexico padecieron mucha 

hambre. En 1450 tambien se perdieron las cosechas y por consecuencia se 

generalizaron el hambre y la miseria. En 1464 en el sur aparecieron 10s 

primeros ciclones con perdidas de vida y lesiones. En 1480, surge la 

epidetnia de "fiebre amarilla" en el norte de Yucatin. En 1499, por lo que 

se refiere a la capital azteca, Tenochtitlan, tras de la abundantisima cosecha 

de 1453, de maiz, legumbres y toda clase de h ~ t a s ,  con poca sigiificacion 

epidemiologica pasaron 10s aiios, hasta que en 1499, se produjeron extensas 

inundaciones como consecuencia de las cuales otra vez sobrevino el 

hambre y la miseria, 10s que se mantuvieron despues de 1500. EII 15 1 1 a 

1518 en Yucatan se produjo una nueva epidemia piles a sus hahitantes les 

dio una peste de grandes granos que les podria el cuerpo con gran ardor, 

(viruela). 03,. 

2.- EPOCA COLONIAL 

A la llegada de 10s Espaiioles a Mexico en 15 19 trajeron la 

nias alta de todas las culturas qile el hombre en aquel entooces liabia 

elaborado; al anibar Heman Cortes a tierras mexicanas se dio 1111 l~ecllo real 

que file la fusion de dos razas, acarreando como consecuencia la sujecion al 

dominio espaiiol dura~tte tres siglos. 



En 1521, despues de una serie de batallas, donde entre las 

fuerzas encabezadas por Cortb, se establece el sitio de vieja Tenochtitlan. 

la ciudad se defiende y el 13 de Agosto de 1521 la ciudad azteca se rinde 

ante las fuerzas de Cortes. 04, .  

En 1524 Carlos I Rey de Espaiia crea 1111 organisrno 

especializado para el ~nanejo de 10s pueblos de America, el cual dio el 

no~nbre de Cousejo Real y Supremo de las Indias, y era competente en 10s 

3 aspectos principales de la vida del Nuevo Estado: Ejecutivo, Legislative y 

Judicial y ademas corporacion constitutiva. 

Dicho consejo intervino en todos 10s asuntos relacionados con 

la Nueva Espaiia. El principal documento de la epoca colonial fue la 

"RECOPILACION DE LEYES DE INDIAS" y en ellas estan las 

disposiciones encaninadas a proteger a 10s naturales contra las violencias, 

vejaciones y abusos de 10s espaiioles, per0 l ~ e ~ n o s  de referirnos de rnanera 

concreta, a 10s problemas relacionados con la ~nedicina y la salud, puesto 

que el derecho es un exponente de la vida de 10s que tenelnos que seiialar 

que mitre las Leyes de Indias, Ordenanzas Municipales y Reales 

Pragmaticas en el transcunir de 10s aiios despob de 1521 se van uniendo 

todos y cada uno de 10s aspectos de 10s que llamanos medicina preventiva 

6 ~nedicina asistencial. 

De las colonias hispanicas de Ultramar file quizi la Nueva 

Espafia la que mayor tradicion hospitalaria tuvo durante 10s 3 siglos que 

duro la do~ninacion espaiiola. 



La creacion de hospitales 110 fue, sin embargo labor exclusiva 

de las ordenes religiosas, trayendo beneficiosa accion de la salubridad a un 

basto tenitorio colno el nuestro, gozando de este fastuoso gesto de 

humanidad principal~nente 10s naturales de esta tierra, para el bienestar 

tisico y mental de 10s mismos. 

El constante traslado de espaiioles e indigenas provoco 

diversos brotes epidemicos, como la tifoidea y sarampion. Esta illtima era la 

lla~nada "tepitonzahuatl" 6 lepra peqoeiia. (35,. Y para curar a quienes 

contraian estas y otras enfennedades se crearon 10s hospitales, para el 

disfn~te de senicios de salud y de asistencia social que satisficieran las 

necesidades de la poblacion. 

El primer hospital establecido en la Nueva Espaiia del que se 

tiene noticia cierta file el de la Limpia Concepcion de Nuestra Seiiora en 

1524, fundado pot Hemin Cortes, colno una accion de gacias al tennino 

de la conqi~ista de Mexico-Tenochtitlh. Lo concibio como una obra 

personal, destinado a su constn~ccion y sostenimiento del producto de parte 

de sus bienes. 

Ahi ejercieron 10s primeros medicos de la ciudad: Diego 

Pedraza, Pedro Lopez y Cristobal de Ojeda. En la epoca colonial tuvo 

ta~nbien el no~nbre de Hospital del Marques y luego Hospital de Jesi~s, con 

el que ai~n se conserva. El nosocomio llego a atender 400 enfennos a1 aiio, 

excepto a 10s locos y a 10s atacados de bula, sifilis 6 lepra. Estos illtimos, el 

propio Coltes 10s confino liacia 1526 en el Hospital de San Lazaro situado 



en la Tlaxpana. Y file el pri~ner paso para atender a todos los pacientes 

cuando 10s mismos representaban para la gente algo l~orrible para la salud 

de las poblaciones. 061, 

En el aiio de 1525 se produjo ilna epidemia de tifo o de 

tifoidea. En 1527 a 1532 aparece la epide~nia de fiebre amarilla en Yucatan. 

En 1530 se fund6 el Hospital Rural de San Jose de 10s naturales para la 

proteccion de 10s indigenas. En este ~ n i s ~ n o  aiio en tielnpos del primer 

virrey de Mexico, Don Antonio de Mendoza, hizo grandes estragos en la 

capital cierta fiebre con pintas en la piel que se extendio por todas las 

provincias y pueblos de la Nueva Espaiia. Y en 1532 se fi~nda el Hospital 

Rural de 10s Naturales por Fray Antonio Bennul. (37). "En este mis~no aiio se 

fi~ndo el hospital de Santa Fe en Mexico, en las afueras de la capital y en 

1534 el Hospital Real de Santa Fe de Tzintzuntzan, por Vasco de Quiroga. 

Con el primer0 quiso dar ilna buena conversion a 10s nati~rales de Mexico 

agaviados por 10s conquistadores y el segundo mitigar el sufrimiento de 10s 

tarascos, violentamente so~netidos por Nuiio de Guman." [ la , .  Tata Vasco 

como le llamaban 10s indios, inicia su obra inmortal de asistencia social y 

medica entre la poblacion tarasca en Michoacan. La ~nedicina que se 

aplicaba era la aborigen fimdamentalmente a base de hierbas. 

En 1534 Fray Juan de Zumarraga fi~ndo el Hospital de Sar~ 

Juan de Dios, destir~ado a 10s enfennos de males venereos, i~~iciilidose otro 

aspect0 sanitario, motivo de constante atencion por palte de 1116dicos y de 

autoridades desde tan lejanas fechas l~asta hoy. (39, 



El Hospital Real de San J o d  de 10s Naturales, file establecido 

por 10s franciscanos de la Ciodad de Mexico llacia 1531, aim cuando 

proilto debio se abandonado, pues el 18 de lnayo de 1553 el Principe 

Felipe, que gobernaba en ausencia de Carlos V, dispuso su erection, ya que 

no l~abia entonces en la capital, sitio donde se curasen y albergasen 10s 

aborigenes. Su administration dependia del Virrey y su operation estuvo a 

cargo de seglares. El Hospital file asimis~no un importante centro clinico, y 

en 1576 ya se practicaban autopsias; en 1639 el Virrey Palafox y Mendoza 

dispnso que cada cuatro lneses se hicieran practicas de a~iatomia en 

cadaveres. (do,. 

J o d  Alvarez Punezquita nos indica que "en 1537, Fray Diego 

de Chavez findo el de Tiripitio, Michoacan; en 1538, el ayuntamiento de 

Puebla de 10s Angeles cedi6 cuatro solares para la fimdacion del Hospital o 

el Hospitalito; el 13 de febrero de 1540 Fray Julian Garces, priiner Obispo 

de Tlaxcala, fundo el de Nuestra Seiiora de Belem; en igtkal aiio en el lugar 

que ocupa la acadelnia de San Carlos, Fray Juan de Zumarraga fundo el de 

Amor de Dios, el 18 de febrero de 1544, se fundo el Hospital Rural de San 

Pedro, Puebla. En 1557 se fimdo el Hospital de la Santa Veracmz en 

Guadalajara." 

El mis~no autor continila diciendo que en 1566 se funda el 

Hospital de San Hipolito, por Fray Bernardino de Alvarez. Fundo en 

Mexico el prhuer llospital para dementes que hubo en America. Con la 

f i~ndacio~~ de este llospital, Mexico puede vanagloriarse de haber sido la 



primera ciudad del mundo que haya contado con una casa para 

enajenados.l41, 

Por otra parte "en 1700 habra de convertirse ell la Orden de 

10s Hennanos de la Caridad, primera fonnada por mexicanos. La red de 

estableci~nientos dependientes de San Hipolito h e  tanbien obra de 

Bemardino AIvarez: El Hospital de Santa Cmz de Oaxtepec, para 

incurables, el hospital de Nuestra Setiora de la Consolidation, en Acapulco 

para ~narinos y soldados que viajaban por el pacifico; el hospital de San 

Martin en las lslas de San Juan de Uli~a por el Virrey Don Martin Enriquez 

de Almansa en 1569, para cuidar 10s enfermos que llegaban en las flotas a 

10s esclavos negros y a 10s soldados forzados que vivian en el puerto; el 

Hospital de 10s Pobres de la Caridad, en Veracruz (l614), entl-e otros. (421. 

El primer censo de indole sanitaria en el Nuevo Mulido fue 

ordenado por Felipe 111 en 1577, en el cual contenia 10s datos relativos al 

aumento o disminucion de la poblacion india y las causas del ca~nbio. 

El doctor Lopez fimdo tambien, en 1582, el hospital Real de la 

Epifania o de Nuestra Seiiora de 10s Desiunparados, para ausiliar a 10s 

negros, mulatos y mestizos enfermos que deambulaban por la capital, y a 

10s iiitios qoe resultaban de las i~niones ilegitimas de espafioles e indias y en 

1604 file entregada a 10s Juaninos. (a, 



Otros liospitales de 10s pri~neros tiempos de la Colonia fileron: 

el de la Encarnacion, en Tlaxcala, creado por 10s indios en 1537, el de 

Nuestra Seiiora de Bethlen, en Perote, obra del Obispo Fray Juliin Garces, 

hacia 1535, el de nuestra Seiiora de 10s Remedios, en Crunpeche, en 1541 

para atender a 10s marinos y viajeros, el de San Sebastihi, en Cl~iautla, 

filndado por 10s indigenas en 1553; el de Santa Veracruz, ell Guadalajara 

organizado por 10s pobladores primitivos de la ciudad en 1557 y el Real de 

Nuestra Seiiora del Rosario, en Merida inaugurado en 1562 y cuya 

constntccion corrio por cuenta de la ciudad. 

En 1600 file fi~ndado el Hospital del Espiritu Santo por 

Alfonso Rodriguez de Vado. Y en 1602 se funda el Hospital de San Juan 

de Dios. Los hennanos de San Juan de Dios vinieron a la Nueva Espaiia a 

principios del siglo XVII. Los hospitales que atendieron fueron de tres 

tipos: 10s dotados por la Real Hacienda, 10s fundados por ciudadanos o 

particulares que despoes obti~vieron el auxilio de la Corona. 

Alvarez h e z q u i t a  nos ~nenciona que el Dr. Islnael Prieto. 

(Apuntes historicos sobre el Consejo Superior de Salubridad ell Mexico, 

boletin de agosto de 1902), que: "en el afio de 1628, cuando apenas se 

habia ci~nentado aqui 10s conquistadores y tomaban pacific0 curso la 

aplicacion de las leyes, la vida social, el co~nercio y la i~ldustria, por 

i~liciativa de 10s medicos que ejercian en esta Nueva Espaiia. 10s sabios y 

generosos varones que fonnaban el celebre Consejo de Indias, expidieron 

leyes en vi~tud de las cuales quedo constituida en Mexico una junta 

encargada de velar por el buen ejercicio y enseiianza de la inedicina y de 



las artes y profesiones afines, y vigilar a todo aquello que esta en conexion 

con la l~igiene y salubridad publicas". "Esta junta llevaba el nombre de 

Protomedicato. Tenia el caracter de tribunal y ejercia las siguientes 

atribuciones: examina a 10s que se ejercian la medicina. la farmacia, la 

obstetricia y la flebotomia, expedia ciencias a 10s que eran aprobados, 

imponia castigos, seiialaba 10s libros de texto por 10s que se liabian de 

enseiiar la medicina y la cimgia, disponia de cartillas para 10s sangradores y 

parteras, hemistas, oculistas, algebristas, componedores de buesos. 

flebotomianos, fannaceuticos y droyistas". 

Continua diciendo que " las enfermedades contagiosas, tenia a 

su cargo el impedir el contagio, el hacer cumplir las cuarentenas, la exacta 

aplicacion de 10s cordones sanitarios". "Por ultimo, cuidaba de la buena 

condicion de 10s alimentos y bebidas y del buen estado de las calles, de las 

plazas, de 10s edificios, panteones, camposantos y demas puntos de policia 

medica e higiene publica, poniendose de acuerdo con el ayuntamiento". 

De igual fonna indica que " constituida en fonna de tribunal, 

para hacer cumplir las leyes y disposiciones, concernientes a la Salubridad 

Pi~blica, tenian tmbien derecho de iniciativa en todo lo que se referia a la 

ensefianza medica, derecl~o que, junto con atribuciones meramente 

consultivas, ejercia tambien en todas las rnaterias de su ram0 que caian bajo 

la jurisdiccion del ayuntamiento. Estas circunstancias y el estado de atraso 

en que por esa epoca se encontraban las ciencias medicas, impidieron que 

tan benefica institucion rindiera a la salubridad publica todos 10s servicios 

que pudo haberle prestado. Sin embargo muchas de sus disposiciones 



filer011 verdadera~nente provecl~osas, y siempre seran sig~ios de mayor 

elogio el gobiemo y el pais que desde principios del siglo XVIl han 

prestado a la salubridad piiblica la atencion que se merece y ban finidado y 

sostenido una institocion encargada de velar por ella". o4) 

Todo esto co~no puede apreciarse, en una conseci~encia de las 

reales pragmaticas y providencias que colno puntos medillares de la 

legislacion espaiiola fueron de observancia obligatoria con el tihdo de 

"LEYES DE INDIAS". 

En 1728 las Ordenanzas Municipales son aprobadas por el 

Rey Don Felipe V, en cedula dei 4 de novie~nbre de 1728. Este 

ordenaniento juridico, que nonna, impone y seiiala co~no lian de vivir 10s 

habitantes de la capital teniendo en cuenta 10s conocimierltos l~igienicos de 

la epoca, es uno de 10s documentos mas ilnportantes en la iiistoria de la 

salubridad. 

En 1769 el Virrey Marques de Croix dicto la priinera 

disposicion efectiva sobre elnpedrado de calles. Se lnandaba enlosar las 

aceras desde 10s ci~nientos de !as paredes vara y media hacia el cafio, con 

piedra de recino. 

Jose Alvarez Anezquita dice: "en 1779 se fundo el llospital de 

San Andlds por el Arzobispo Nufiez de Haro y Peralta, Inas tarde 

desapal-ecido para dar logar a1 Hospital General. Presto servicios 

generales. Recibio el ~naxi~no apoyo oficial, ilegando a teller una 



capacidad para mil enfennos encamados. Disponia de una g a n  botica, 

careria, laboratorio para inspection y desertion de cadaveres". crv  

Continua diciendo que: "el 7 de abril de 1790 el Conde de 

Revillagigedo apmeba el reglamento para el alumbrado y para 10s guardos. 

El alombrado queda corn0 obligatorio y por cuenta del ayunta~niento". (46) 

"Durante muchos aiios, las inundaciones causaron grandes 

perjuicios a la capital de la colonia y la unica salvacion, era la &Tan obra del 

desagiie. Una de las obras mas importantes de saneamiento del Valle de 

Mexico, en la epoca colonial f ie  el tajo de Nochixtongo, e~nprendido por el 

Virrey Luis de Velasco. Las obras se iniciaron el 30 de noviembre de 1607 

y se concluyeron en julio de 1789, su proposito era buscar la salida a las 

aguas del Valle de MCxico y evitar inundaciones. El proyecto consistia en 

desviar el rio de Cuautitlan y el desagiie del lago de Zumpango por una 

galeria practicada en el cerro de Nochixtongo". (47) 

En el bando del virrey Revillagigedo, sobre "baiios pi~blicos", 

se observa la pervivencia de unos habitos higienicos, comunes a todas las 

cultoras prehispanica ordenados confonne a ese especial pensamiento de la 

Nueva Espaiia, que es el prologo del f i~tl~ro Estado Mexicano. Y sin 

desdeiiar ni restar valor a la existencia de una higiene, observable en todos 

10s pueblos antignos de adelantada civilization debelnos seiialar que en este 

aspecto, el Mexico precortesiano, no ocupa un segundo lugar sino puesto 

preeminente. 



Las realizacioues urbanas en Mexico en 1794 se llabian hecho 

en la Ciudad de Mexico, veinte mil setecientas varas lineales de atarjeas en 

las calles, cuarenta y un mil cuatrocientas varas lineales de banquetas y 

doscientos cincuenta y ocho mil varas cuadradas de empedrado, para 10s 

valores que coadyuben al disfrute de condiciones de salud qtie contribuyen 

al desarrollo social. 

Todas estas mejoras y beneficios, reflejan el estado de 

conciencia de un pueblo, la tendencia incoercible a la accion inejorada, la 

perspectiva de una ilustre capital que ya se prepara para recibir jubilosa el 

iottejo triunfal de las ciencias y las artes del prodigioso siglo XIX. 

3.- EPOCA INDEPENDIENTE 

A partir de 1810 se inicia el Movimiento Nacional de la 

independencia de Mexico, concluyendo victoriosa~nente en 1821, 

pronunciandose la Soberania de la Nacion. y st1 no dependencia de Espafia. 

Durante 10s siglos XVI, XVII, y parte del siglo XVIII, la 

salubridad publica se desarrollo con dolorosa lentitud. Pero n panir del 

siglo XIX se comenzo a regular sobre la higiene y salud pi~blica, y a pesar 

de la inestabilidad politica por la qtie atravesaba el pais estatnyo diversas 

inedidas sanitarias para prevenir y cercenar las enfennedades. En todos 10s 

lugares habitados de la Repi~blica se aprovecharon 10s intennedios 

paciticos para ~nejorar las condiciones de la salubridad y crear organisinos 

adecuados a tan necesaria ralna de la tnedicina. 



Durante la guerra de independencia se crearon a su vez por 10s 

realistas, 10s hospitales provisionales de Nuestra Seiiora de la Merced, en 

Toluca, y 10s de Tsio, Teloloapan y Sari Migt~el el Grande. Eli la Ciudad de 

Mexico 10s soldados eran atendidos en el Hospital General de San Andres, 

y en Poebia en el de San Pedro, ~nediante pagos que hacia la tesoreria 

general del ejercito. 

Debido a1 ir y venir de las tropas por tnotivo de la perra  de 

independencia aparecieron diferentes epide~nias en distintos estados de la 

Repi~blica. Jose Alvarez Amezquita no manifiesta que "en 18 10 en lo mas 

algido de la insurreccion a favor de la independencia, aparecio en Puebla 

una epidemia considerada colno fiebre amarilla, que cundio por todo el 

virreynato". 

Continua diciendo que a p a i r  de 18 12 en muclios lugares del 

pais, entre ellos Sonora, colnenzaron a trabajar las juntas provisionales de 

sanidad, cuya creacion file acordada por Espaiia para todos sus territories, 

incluyendo 10s de ultramar". 

"El I6 de enero de 181 3 el ayuntamiento de la Cii~dad de 

Puebla encornendo 10s servicios sanitarios a una junta de sanidad formada 

por representantes del cabildo ~n~~nicipal, cabildo eclesiastico y pol- veci~~os, 

figuraltdo entre estos facultativos de la medicina, cin~gia y farmacia". (4s) 



Para Jose Alvarez Amezquita, "en 1825 el gobenlador de la 

Ciudad de Mexico, Don J o d  Mendivil expidio un bando de policia y buen 

gobiemo, surgiendo de  esta manera todas las disposiciones relacionadas 

con la salubridad. Contienen buen sentido human0 por sus conceptos sobre 

el bien publico, y nos expresa que "ninguna forma de gobiemo hara la 

felicidad de 10s pueblos ni de las leyes y providencias m i s  sabias facilitaran 

a 10s ciudadanos la seguridad individual de sus personas y proporcionara su 

salubridad ..." 

Asimismo, en este rnismo afio se fundo una Academia de 

Medicina, tras de haber fracasado en sus gestiones un gn~po  de medicos, 

10s que quisieron establecer la Escuela de Medicina". (49, 

De igual forma, durante este period0 historic0 y con 10s 

~novimientos de independencia que se llevaban a cabo dentro de las 

proviricias se expidieron una serie de regla~nentos provisio~~ales para la 

propagation de la vacitna en el Distrito Federal y en 10s Estados, a 

propuesta del gobernador del Departamento , y con la anuencia del 

Supremo Gobierno. En este ~nismo afio se public6 el regla~ne~ito del 

Cuerpo de Sanidad Militarn.cm, 



En 1830, ya habia en la Universidad una Academia de 

Medicina, que en 1833 paso a fonnar parte del establecimiento de ciencias 

medicas, l~oy Escuela de Medicina. 

En 183 1 a la muerte de Don Vicente Guerrero ocupando la 

presidencia Don Anastacio Bustanante y Oceguera, no obstante 10s 

muchos problemas politicos existentes, se sigui6 laborando en el aspecto de 

la higiene pliblica como si nada sucediera, asi lo demuestra la campaiia 

contra la viruela, la reglamentacion del ejercicio de la lnedicina y otras 

disposiciones. 

Alin estando en conflicto, "el gobiemo federal se sigui6 

preocupando por la salud de sus habitantes. Tanto asi que expidio un 

decreto el I I de abril de 1832 en el que establecia: "En caso de epide~nia se 

erogarh por el gobiemo 10s gastos necesarios no solo por precaver el 

contagio sino para establecer un metodo curativo y plantearlo en todos 10s 

pueblos del Estado que actualmente carezcan de fondos". (51) 

En este texto legal nos permitimos resaltar que en el se 

observan primeras ~nanifestaciones del Derecho a la Salud, uno de 10s 

principios de la lnedicina social de nuestros dias que ya es de un valor 

universal. Y en el complicado proceso de nacimiento y desarrollo de la 

politica sal~itaria de Mexico, ese dereclio del individoo y de la colectividad, 



f i y a  casi en todos 10s programas y propositos, con la linea de condircta 

La ley del Supremo Gobiemo de 1933 ordenaba dar 

mosquiteros a 10s integrantes de la guamicion del Estado de Tabasco, y se 

trata de una de las primeras disposiciones sanitaria en las que establecen 

medidas protectoras de la salud de 10s soldados de la Republica. 

Al llegar el aiio de 1840, en diversas coleccio~~es legislativas 

se incluyen las ordenanzas formadas por la junta departmental, cuando era 

gobemador del Distrito Federal, el Sr. Don Luis Vieyra. En la redaccion de 

las ordenanzas dindidas en 10s capitulos, aparecen expuestos todos 10s 

aspectos de la salubridad, y aunque esencialmente se hablaba dc la Ciudad 

de Mexico, hay alusiones claras a 10s Ayuntamientos, a las poblaciones , a 

ias juntas de sanidad y consejo. 

Por otra parte, cabe suponer, mientras no se pueda demostrar 

lo contrario, que en el aiio de 1833 el Consejo de Salubridad recibio la 

orden de elaborar un proyecto de Codigo Sanitario Federal, ~iias, corno las 

dificultades intemas de tipo politico giraban principalmerite sobre si la 

Republica deberia de ser Centralista o Federalista, tal proyecto no file 

aceptado y promulgado con el caracter de Nacional, sino que se convirti6 

en unas ordenanzas, que confonne a su redaccion podrian sel- diputados por 

las entidades, sin menoscabo de sir soberania. , r n  



De igual fonna, "aun cuando la Constitution Centralists de 

1836 y las bases organicas de 1843 seiialaban la obligacion del Estado de 

cuidar la salud pi~blica y reglamentar lo conveniente para preservarla, 

ningi~n efecto tuvieron en la practica a causa de la agitada vida politica del 

pais. El estatuto orgbico provisional de la Republica, que rigio durante el 

gobierno de Ignacio Comonfort liasta la promulgation de la Nueva Carta 

Magna de 1857, recogio tambien ese principio. En ese tiempo se expidio la 

Ley sobre Desamortizacion de Fincas Rusticas y Urbanas Propiedad de 

Corporaciones Civiles y Religiosas, que solo dejo a 10s l~ospitales 10s 

bienes raices destinados directa~nente a su funcionamiento".~, 

"Con el tnovimiento de Refonna y la abolition de los fileras 

eclesiasticos y militares y el desconocimiento de las ordenes religiosas, 

teoricamente el Estado se hacia cargo del cuidado y supervision de 

liospitales, estableci~nientos de beneficencia, escuelas, hospicios, casas de 

correccion, etc. Esto obligo a la creacion de organos que pudieran llevar a 

cabo dicha tarea. Asi se creo la Direccion General de Fondos de 

Beneticencia. c5n 

"El 12 de julio de 1859 el Presidente Benito Jdrez,  quien se 

hallaba en Veracmz, ~~acionalizo 10s bienes del clero y el 4 de agosto 

siguiente tiiando aclarar que 10s hospitales quedaban co~nprendidos en esa 

~~iedida, pudiendo sus ocupantes s e g ~ i r  en ellos si asi lo solicitaban y 



autorizaba el gobiemo. El 2 de febrero de 1861, de regeso a la capital 

despues de la guerra de tres aiios, dispuso que quedaran secularizados 

todos 10s hospitales que hasta esa fecha habia administrado las autoridades 

o corporaciones eclesiasticas, y que la nacion se encargara de su direccion 

y mantenimiento en el Distrito Federal, y 10s gobiemos locales en las demL 

entidades. En mayo de ese mismo a o ,  con el proposito de iustru~nentar el 

ejercicio de las atribuciones oficiales en materia de salubridad. Juarez creo 

la Direccion de la Beneficencia, adscrita a la Secretaria de Gobernacion. 

Sin embargo, el 30 de agosto del aiio siguiente t i e  suprimida, volviendo 10s 

ayt~ntrunientos a responsabilizarse de las operaciones de los hospitales. 

Estos y otros intentos de politica en la ~nisma materia no surtieron efectos a 

causa de la intewencion extranjera"~~,. 

Durante el I~nperio de Maximiliano funciono el Consejo de 

Salubridad y mas tarde el Consejo General de Beneficencia. Asin~isino, el 

17 de febrero de 1865 se fundo el hospital para prostitutas, instalado en el 

edificio de San Juan de Dios y atendidos por las hennanas de la Caridad. 

"El mismo alltor contintla diciendo que "duraute la invasion 

francesa, de acuerdo con las ideas inedicas y sanitarias de reducir el peligo 

de las enfennedades venereas por la sola inspeccion de las inujeres 

pi~blicas, se expidio el primer reglainento sobre la inateria, y se establecio 

la inspeccion de Sanidad, encargado de cumplir aquel ordet~ainiento, file 

11na n~edida para proteger la salud de 10s soldados franceses, austriacos y 

belgas del ejercito invasoros,. 



"En 1867, un circular del Ministerio de Hacienda, ordenando 

qile del product0 de confiscaciones y ~nultas se separe el 2%, para el 

sewicio de hospitales. En 1869, el decreto del Congeso Ministerio de 

Hacienda autorialdo a 10s ayl~ntamientos dc 10s puertos para que cobren 

un 3% sobre las importaciones, para ser destinado a beneficencia y 

salubridad"cm. 

4.- EL PORFIRIATO 

Al iniciar el General Diaz su primer periodo de gobierno, la 

situacion del pais no era bonancible, pero, para hacer posible ese 

desarrollo, Mexico tuvo que reaiizar esfuerzos colosales, con el fin de crear 

una infraestructnra que lo hiciera posible, por lo que realizo enomes obras 

pi~blicas y servicios sociales indispensables . pero principal~nente 

enciuninados a la higiene y salud publica . quedando fimemente arraigada 

en el pais colno columna primordial de la administracion. 

En este periodo la ~nedicina inicia el caniino de su 

socializaci6n; y el hecho tiene lugar en un periodo l~istorico de 

efewescencia politica national. Una epoca ybernativa que duro 

aproxi~nadamente 3 1 afios, encabezada por el dictador y heroe de la paz y 

del progeso, Don Portirio Diaz. 

La administracion sanitaria de la Republica Mexicana, con el 

antecedente mabmifico de la legislacion espaRola, Leyes de Indias y 

01-denanzas Municipales, referidas a la medicina, nace, colno ciencia 



auxiliar de la epidemiologia, en el pasado siglo, y su aparicion, desde el 

primer momento, no es caminar titubeante, sino paso regular, pleno de 

conciencia. 

En la liltima veintena del siglo XIX la higiene publica 

mexicana, pietorica de pasadas experiencias, con un cuerpo de principios 

juridicos y sociales, pone en juego 10s modernos conocimientos cientificos 

y teniendo muy a la vista las caracteristicas de nuestro pais, establece unas 

nonnas de trascendente valor, puesto que en ellas se encuentran las mas 

puras esencias del bumanismo referido al Derecho a la Salud Fisica y 

Mental de todos 10s Habitantes de la Repi~blica, sin distinciones 

ednob~aficas ni de otra especie; siendo el Consejo Superior de Salubridad 

el organism0 noble al servicio del pueblo, que representa al Estado en 

materia de higienc. 

A continuacion se ~nencionaran esas normas que dieron vida a 

la ~nencionada legislacion y sobre todo a principios del Derecho a la 

Proteccion de la Salud. 

"El 23 de enero de 1877, Protasio Tagle, ministro de 

gobernacion, creo la Direccion de Beneficencia Publica, que asu~nio la 

responsabilidad de las instituciones hospitalanas en sustitucion del 

Ayuntamiento. Si~nultanea~nente ha~cionaba, dependiente tanibien de la 

Secretaria de gobernacion, el Consejo Superior de Salubl-idad, cuyo 

presidente, Idelfonso Velasco, sustituyo en 1879 al Dr. Liceaga. En este 

111islno afio se expidio el reglamento de hospitales, cuyo breve texto 



~~onilaba las fi~nciones de 10s medicos, practicantes y enfennos a partir de 

la division del niunero de enfennos en secciones de 30" (5s). 

Jose Alvarez Amezquita menciona que "en 1879 la Secretaria 

de Gobernacion expide un circular sobre el Consejo Superior de Salubridad 

que contenia 3 puntos resolutivos; l o  Se reorganiza el Consejo Superior de 

Salubridad; 2' El Consejo dependera a partir de la fecha. directamente de la 

Secretaria de Gobemacion, y 3' Queda suprimida la inspeccion de vacuna. 

El servicio sera realizado por 10s medicos adscritos a las demarcaciones, 

ba.10 la inspeccion del propio consejo". 

"En el referido do de 1879, el consejo Superior de Salubridad 

llevo a cabo una labor: estudio el tifo; elaboro la estadistica razonada de la 

mortalidad; se hicieron observaciones sobre la clirnatologia mkdica del 

Valle de Mexico, punto de partida de trabajos posteriores sobre la misina 

materia; 10s l~ospitales fueron objeto de ilna cuidadosa investigacion, tras la 

cual se seiialaron las fallas higienicas de 10s mismos con la consiguiente 

adopcion de inedidas que subsanaran aquellas; se propago la vacuna al 

maximo, en la l~igiene de la alimentacion, se ejercio mla vigilancia 

constante, que abarco desde inspecciones hasta eximenes diversos de 

productos nutritivos de nonnal consumo, visitas a boticas y droyerias, 

para asegurar el correct0 fimcionamiento de mas boticas, se emprendio la 

tarea de redactar la reglamentacion de las fabricas, se dio interes muy 

principal a la recopilacion de datos y elementos infonnativos con vista a la 

redaccion del primer Codigo Sanitario, que file de 1891, asi como de las 

regla~i~entaciones principales, en las qtle Mexico se adelanto a muchos 



paises del continente y Europa, se dispuso lo necesario para iniciar la 

pubiicacion, el siyiente aRo, del BOLETM DEL CONSEJO DE 

SALUBRIDAD, un organo de prensa que dio nombre a la medicina 

lnexicana a la que facilito la difusion de conocimientos cientificos en todo 

el territorio national". 

Continlia diciendo que "en 1880 la Secretaria de Gobernacion 

emitio el reglamento de la Direction de la Beneficencia Publica, con el cual 

quedaron correctamente delimitadas las funciones correspondientes a este 

organismo, con la subsecuente ratificacion de las prerrogativas que 

correspondian al Consejo Superior de Salubridad, a proposito de la cual el 

Dr. Liceaga dice: que durante la administration del General Manuel 

Gonzilez, de 1880 a 1884 siendo Ministro de Gobernacio~~ el General 

Carlos Diez Gutierrez, fue cuando el Consejo fi1ncion6 conlo autoridad 

sanitaria, pues el Ministro de Gobemacion le consultaba los asuntos de 

higiene publica y colno la corporation habia ya redactado 10s reglrunentos 

anteriores. y con esta ordenacion legal quedan consagrados dos principios 

basicos de nuestra salubridad: el derecho de 10s habitantes de la Repi~blica, 

cuando son dkbiles sociales, economicos, a que el Estado les preste ayuda 

medica, y el deber que la sociedad tiene de contribuir, conforme a sus 

posibilidades a la anterior erogacion". 

Asi mismo en 1881, el Consejo Superior de Salubridad. en 

oficio del 19 de septiembre, suscrito por el Dr. Idelfonso Velasco, remitio 

al Secretario de Gobemacion el Proyecto de Reglamento de las Fabricas, 

Industrias, Depositos y demas establecirnientos peligrosos, insalubres e 



incomodos del Distrito Federal.os, Este es el principio y primer esfuerzo 

formal tecnico de higiene industrial y urbana. 

El Consejo redact6 el Proyecto de Reglamentacion con la idea 

de prevenir problemas propios de la higiene phblica dentro de 10s 

principales encontramos el reglamento de la adulteracion de alirnentos y 

drogas, de las cames importadas, higiene de la alimentacion, adulteraci6n 

de bebidas y comestibles, reglamento sobre las medicinas, potabilidad del 

a y a  para el Distrito Federal, higiene rural, ingenieria sanitaria; entre otros. 

Asi~nismo se ordena reacomodarse a la inspection de policia y dicte las 

medidas convenientes para que se cumplan con 10s bandos vigentes sobre 

aseo de las calles y plazas. 

Se hace mencion que en el afio de 1881 se establece el primer 

consultorio de beneficencia pliblica en el Hospital de San Andres, para dar 

oclienta consultas diarias a 10s pobres gratuitamente. 

El Consejo Superior de Salubridad, da un paso decisivo en la 

porfiada luclia contra 10s padecimientos trans~nisibles al presentar a la 

Secretaria de Gobemacion un proyecto de ley y reglamento correspondiente 

para combatir las enfennedades infecciosas y contagiosas del Distrito 

Federal. 

El organism0 antes mencionado, ahondado cada vez inis ell el 

ser social del pais, para percibir todas sus necesidades medicas, trabaja 

incansable~nente para incorporar a la nileva legislacion nacional todas y 



cada una de las nonnas de salud publica subsecuentes al mucho adelanto 

experimentado por las ciencias. Todo esto se redondeo con nuevos 

proyectos que cumpli~nentan todos 10s esfuerzos, como el proyecto de 

organization de 10s s e ~ c i o s  de higiene publica cuyas bases principales 

fueron; lo El Consejo Superior de Salubridad tendra caracter nacional, 

quedando anexo a la Secretaria de Gobemacion, 2" Se nombrara una junta 

de Salubridad en cada uno de 10s Estados. A gandes rasgos, la autoridad 

nacional respecto a la salubridad del pais sera el Conse.io Superior de 

Salubridad, y sera quien elabore estadisticas en todo el pais para saber q d  

condiciones sanitarias hay tanto en el Distrito Federal, en las entidades 

federativas y zonas portuarias expuestas siempre a ser infectadas, ta~nbien 

convocara a la realization de congesos anuales de salubridad para estudiar 

problemas y exponer soluciones, son los principales puntos del proyecto 

anteriormente mencionado, y que mas adelante se onirian todos en uiia sola 

reglanentacion que llevo el nombre de "Codigo Sanitario". El 30 de junio 

de 1889, el Dr. Eduardo Liceaga, en filnciones de presidente del Consejo 

Superior de Salubridad elevo a la consideracion de la Secretaria de 

Gobernacion el proyecto del C6digo Sanitario. 

La Secretaria de Estado y del despaclio de Gobernacion a 

cargo del Lic. Ro~nero Rubio, con feclia 3 1 de lnayo de 189 1 ,  remite el 

Codigo Sanitario de 10s Estados Unidos Mexicanos, a las Secretarias de la 

Ca~nara de Senadores, liaciendo notar que aquel d o c ~ ~ ~ n e n t o  se liabia 

elaborado en cumplimiento del decreto del 18 de dicie~nbre de 1889 qtle 

aotorizaba al Presidente de la Republics para liacer tal cosa, que el codigo 

contiene "disposiciones ~ni~ltiples y dispersas sobre sanidad a las qoe han 



agregado los preceptos que la liigiene en su actual estado de adelanto, 

recolnienda como de ineludible observancia". que el mis~no establece la 

organization que debe liaber aunque "deja a nnestros Estados toda la 

libertad de legislar qne la Constihlcion les reconoce", y finallnente, que la 

unification legislativa del proyecto cuida hasta donde liumanamente posible 

10s dereclios individuales (60). 

En sintesis, podelnos decir que el resumen teorico practico de 

nuestra doctrina de liigiene pitblica, es una de las mejores del tnundo, la 

cual esth contenida en el Codigo Sanitario de 10s Estados Unidos 

Mexicanos, del 15 de julio de 1891, y qne comenzo a regir en agosto de 

1891. 

Por otro lado, se reorganizo el Consejo Superior de Salubridad 

alnpliando el nli~nero de sus lniembros admitiendo en su seno 1111 medico, un 

~nilitar, un ingeniero y un abogado. 

En 1894, el 10 de septietnbre se promulgo IIII liuevo Codigo 

Sanitario en el que aparecen catnbios lneratnente administrativos, cotno la 

desaparicion de la palabra "Ministerio" y en su lugar "Secretaria". No liay 

reallnente variaciones tecnicas de fondo. 

En 1902 por decreto del 10 de diciembre, se prolnulgo el 

nitevo Codigo Sanitario de 10s Estados Unidos Mexicanos, tras de llaberse 

ltecl~o las refonnas anteriores seiialadas, ~noditicandose las fracciolles Ill  y 

IV del articulo 7" de la Ley de dotacion de fondos tnunicipales, y en el 



capitulo siguiente se inencionara mas a~nplialnente las refonnas del Codigo 

citado. 

Jose Alvarez knezquita dice que en 1910, es el atio de la 

explosion revolucionaria, y el gmpo intelectual de higienista se lnueve 

incansablemente, obligando materialmente a la preocupada administracion 

gubernamental, a poner en vigor muchas disposiciones relativas a la salud, 

siendo las principales: Circdar dirigida a 10s gobernadores de 10s Estados y 

jefes politicos de 10s tenitorios, para que informen acerca de 10s puntos que 

en el documento se consignan sobre la fonna de "conjurar el terrible azote 

de la lepta, en varias regiones del pais; decreto en el que se reconoce a la 

Cmz Roja Mexicana por ser una institution de utilidad publica". 

Asimis~no indica que "en el afio antes mencionado se l~izo la 

soleln~ie inaugoracion del Manicoinio de la CastaAeda, en Mixcoac, una de 

las ~nejores instituciones de su tiempo en toda America". (61). 

5.- LA SALUBRIDAD EN 1910 

El ingeso de la ~nedicina preventiva y de la ingenieria sanitaria 

en el catnpo de la salud pi~blica tuvo en el pais repercusio~ies practicas y 

encontro ~nagr~ifico interprete en un extraordinario administrador: el Dr. 

Liceaga, cuya figura como hombre de ciencia y de ideales avanzzzdos marca 

una epoca ell nuestra historia de la salubridad publica. Su obra lo hace 

acreedor al titulo de precursor distioguido de la salubridad coiiteinporanea. 



En 1910, la administration sanitaria-asistencia1 para el Distrito 

Federal y tenitorio de la Federacion se organizaba de acuerdo a las 

disposiciones del Codigo Sanitaria de 10s Estados unidos Mexicanos, 

expedido en 1902, que establecia, en s11 titulo preliminar, que 10s servicios 

respectivos se dividian en Federales y Locales, se@n ejercieran su accion 

en todo el pais o, en particular, en un Estado o en un detenniiiado lugar. 

El senicio sanitario en el Orden Federal se pl-esentaba por 

conduct0 de la Secretaria de Gobernacion, la que tenia colno auxiliares a 

las corporaciones y empleados previstos por dicllo ordenamie~lto juridico, y 

que para el Distrito Federal y Territories eran 10s siyientes: I" .  El Consejo 

Superior de Salubridad; 2". La inspeccion de comestibles, y 3". Los 

inspectores sanitarios y co~nisionados que se requieran 

En su mayoria, 10s Estados carecian de una adnlinistracion 

sanitaria organizada. En algunos fi~ncionaba una direccion de salubridad 

pi~blica, en otros una oficina de salubridad y, en 10s inas, una simple junta 

de sanidad, general~nente integada por un medico-jefe de inspeccion de 

sanidad, y 11n ad~ninistrador de la vacuna y un medico inspector de 

co~nestibles y bebidas. 

Xavier de la Riva Rodripez dice que "algt111os Estados 

contaban con un consejo Superior de Salubridad P~iblica autoao~no, 

no~nbrado por el ejecutivo federal y local, el cual casi siempre se inspiraba 

en las disposiciones de la Capital Federal, pocas entitlades llabian 

promolgado su codigo sanitario, por lo que la lnayoria de ellas se regia por 



el federal, por 10s bandos de policia y buen gobierno y por 10s decretos que 

en inateria de salubridad e higiene pi~blica expedian 10s misnios gobiernos 

estatales". 

Asi ~nismo "la administration sanitaria federal ejercia 

fi~nciones tecnicas y de asesoramiento, las delegaciones en las ciudades 

fronterizas y en 10s puertos maritimos atendian preferentemente la entrada 

de inmigrantes o de turistas, para evitar la internacion de enfennos de peste 

bubonica. Vigilaban que las e~nbarcaciones y sus tripulalites ampliaron, 

durante so permanencia en puertos mexicanos, con las disposiciones 

sanitarias de indole international contenidas en 10s reglamentos". 162). 

En las postri~netrias del regimen de Portiri6 Diaz, en Inateria 

de sanea~niento del lnedio se acelera la construccion de siste~nas de 

abasteci~niento de a y a  potable. Por el limitado desarrollo tecnico de la 

epoca, no era posible aseglrar adecuada proteccion a la salud colectiva, ya 

que el agua distribuida no sie~npre satisfacia las nonnas 111inimas de 

calidad. Los servicios asi proporcionados beneficiaban preferentemente a 

10s sectores sociales privilegiados de las pocas y grandes ciudades, 10s 

cuales era11 10s i~nicos que podian, con sus propios recursos economicos, 

satisfacer 10s requeri~nientos de la iniciativa privada por la construccion de 

obras de csc tipo, que gencralmente cl gobierno otorgaba ell concesion a 

empresas mercantiles. Por s~~puesto, la mayoria de las poblaciones 

medianas y peqoefias no recibiari ninguna ayl~da financiers del gobierno 

federal y, dado sus escasisi~nos recursos quedaban, por lo regular, sin 

servicio de agua potable. 



Con respecto a la asistencia medica dependiente de la 

Secretaria de Gobemacion, dice Xavier de la Rivera Rodriguez qne existia 

la Direccion de Beneficencia Ptiblica y Privada encargada de 10s 

establecimientos del ramo del Distrito Federal: el hospital de epilepcias, 10s 

hospitales de mujeres y hombres dementes, el consultorio central, el 

lhospital general, el hospital Juarez y el hospital homeopatico." 

Continua diciendo Xavier de la Riva Rodriguez que "en la 

Ciudad de Mexico funcionaban, ademas, 10s siguientes hospitales 

particolares: el Beisteyi, el de Jesus, el Franc&, el A~nericano y el 

Espafiol, y un consultorio noctumo para la atencion de enfennedades 

venereo-sifiliticas. Tambien prestaban s e ~ c i o s  dos hospitales particulares 

en Tacubaya, uno en Guadalupe Hidalgo y el Lazareto Eduardo Liceaga, en 

Azcapotzalco. En el resto del pais l~abia 196 hospitales: unos sostenidos 

por 10s gobiernos de 10s Estados o 10s rnunicipios, otros particulares o 

empresas privadas, como 10s establecidos en 10s minerales". (67, 

6.- EPOCA REVOLUCIONARIA 

Cuando la revolucion estalla en 1910, las condiciones de 

salubridad imperantes en el pais eran desastrosas. Por otra pane, durante el 

porfiris~no no se tuvo el concept0   no demo de Asistencia Social. En 10s 

ai?os de la dictadura, apenas, colno maximo, el 0.6 del presupuesto total se 

convirtio en tareas de salubridad. Un pueblo carente de habitation 

I~igienica, de vestido y de alimentacion. viviendo en deplorables 

condiciones de salnbridad, tenia por necesidad que boscar senderos qne 

condujeran a la insurgencia annada. 



Alberto Morales Jimenez en su obra "Historia de la 

Revolucion Mexicana nos dice que "en el pasado la enfermedad hacia presa 

facil en multitud de mexicanos, por.esta fonna precaria de vida, segtin lo 

delnuestran las estadisticas de esos aiios, en 10s cuales se lee que las 

mnertes, eran causadas de epidemia de colera, de fiebre amarilla, peste 

bubonica, etc., por ende~nias m& mortiferas colno el tifo y la viruela, o por 

causas de agotamiento y desnuhicion, como las parasitosis i~~testinales". 

Continua diciendo que "a excepcion de la europeizada capital 

de entonces y de a lynas  ciudades de relativa importancia, era notoria, 

especial~nente en 10s campos, la falta absoluta de s e ~ c i o s  medicos y de 

profesionistas que ta~nbikn faltaban en las poblaciones pequeiias, en las 

rancherias y en las comunidades aborigenes". (64,. 

Este mdilnentario sistelna sanitario, debido al ~novi~niento 

annado estuvo inactivo entre 19 10 y 19 17. 

Por otra parte, de 1913 a 1915 numerosas capitales de 

provilicia y la Ciudad de Mexico estuvieron sustraidos a la accion del 

gobierno constitucionalista. radicado por algi~n tiempo, en el pueno de 

Veracmz; el Consejo Superior de Salubridad redujo sus labores por las 

precarias condiciones economicas existentes, la falta de co~nu~~icaciones, el 

ca~nbio frecuente de e~npleados y aun la supresion y restitution de inuchas 

autoridades. 

De la Riva Rodriguez nos dice que "en este period0 es patente 



la preocupacion del Presidente de la Republica, Francisco I. Madero, para 

proteger la salud colectiva. No obstante la brevedad de su mandato, 

Madero hizo posible que la Comision de Ingenieria Sanitaria iniciara el 

levanta~niento del catastro sanitaria del cual elnanaron nuevas disposiciones 

para la vigilancia respectiva en las salas de espectaculos y en alynas 

industrias. El 17 de diciembre de 1912 se promulgo el reglamento para la 

venta de co~iiestibles y bebidas." 

En cuanto al abasteci~niento de agua potable y alcantarillado, 

lnerecen sefialarse la red de distribution de la Ciudad de Mexico, 

construida totalmente de 191 1 a 1913, y 10s trabajos del Canal de Desagiie 

enhe la capital federal y Zumpango, Estado de Mexico. 

De la Riva Rodriguez continua diciendo que "a1 triunfo del 

~novilniento dirigido por Venustiano Carranza, se convoca al Congeso 

Constitoyente para incorporar a la Carta Magna 10s ideales de la 

Revolution. El dereclio del pueblo a la salud es uno de 10s principales 

renovadores. De acuerdo con esta doctrina, en 1917 el Dr. Jose Maria 

Rodriguez, presidente del Consejo Superior de Salubridad y Diputado del 

Congreso Constituyente de Queretaro, en compaiiia de otros representantes 

populares elevo a la consideracion de la asa~nblea legislativa una adicion a 

la Fraccion XVI del aniculo 73, que h e  final~nente aprobada en 10s 

siguientes tenninos: I". El Consejo de Salubridad General dependera 

directamelite del Presidente de la Repi~blica, sin intewencio~i de iiit~guna 

Secretaria de Estado, y sus disposiciolies generales seran de obsewancia 

obligatoria en el pais. 2". En casos de epide~nias de caricter gave o 



peligoso de invasion al pais de enfermedades exoticas, el Departarnento de 

Salubridad tendra obligation de dictar inmediatamente las medidas 

preventivas indispensables a reserva de ser despues sancior~adas por el 

ejecutivo. 3". La autoridad sanitaria sera ejecutiva y sus disposiciones seran 

obedecidas par las autoridades adrninistrativas del pais. 4". Las vnedidas del 

Departamento de Salubridad haya puesto en vigor en la canpaha contra el 

alcoholismo y la venta de sustancias que envenenan al individuo y de 

generan la raza humana, y que Sean del resorte del Congreso s e r h  despues 

revisadas por el Congreso de la Union. 

Asirnismo y una vez aprobada la adicion, el Consejo Superior 

de Salubridad adqoirio autonomia, bajo la dependencia unica y directa del 

Presidente de la Repoblica. Corno la Constitocion establecia que la 

autoridad sanitaria seria ejecutiva se creo el Departamento de Salubridad el 

ci~al inicio sus tareas en fonna lnuy restringida. 

Por otra parte las loterias aparecieron con la finalidad de 

aylrdar al pais, beneficiando principal~nente al sector salud. El 6 de 

dicietnbre de 1870 se expide una ley que establece defir~itivatnente una 

loteria con fines benefices. 

7.- POST REVOLUCION 

Dentro de 6sta etapa podelnos manifestar que la revolution al 

convertirse en gobiemo expone que la riqueza mas importa~rte de la patria 

es el hotnbre, y la practica invariable de 10s gobiemos revolucio~~arios ha 



sido el mejoramiento de las condiciones de vida social e individual. A1 

respecto Alberto J. Pani, dentro de su obra intitulada "En ca~nino liacia la 

democracia" nos menciona: "Que una de las obligaciones mas i~nperiosas 

que la civilizacion impone al Estado, es la de proteger debidanlente la vida 

hu~nana para posibilitar asi el creci~niento progresivo de la sociedad 

popularizando 10s preceptos de la higiene privada y practicando 10s de la 

lligiene publica: para el primero, dispone de la escuela conio exelente 

organo de propaganda, para lo segundo; con influencia mas directa sobre la 

salubridad ... Y esto es lo que el gobierno mexicano ha tratado de hacer a 

partir de la revolucion; el establecer en ilna ley fundamental el derecho a la 

proteccion de la salud para todos 10s habitantes del territorio nacional." IG, 

Por ello gracias a la revolucion de 1910; cl~yos principios 

ideologicos quedaron plasmados en nuestra Constih~cion, la salubridad 

nacional ocupo el puesto que correspondia para poder asi realizar su inision 

protectora de la salud de la poblacion de la naciony por ende se expidieron 

diversa cantidad de leyes, regla~nentos etc; 

Dentro de este rubro en el aiio de 1920, al principiar el 

gobierno del General Alvaro Obregon el Departamento de Salubridad 

incorporo a sus funciones el sewicio de inspection de sanidad. Asi~nis~no 

en 1921 se inauyro en la Ciudad de Mexico el prinier dispe~lsario 

antivenereo que vino a satisfacer una apremiante necesidad: la de facilitar el 

tratamiento a la poblacion civil pobre. 



De igual manera en 1922 se fi~ndo la seccion educativa- 

higienica, dependiente del Departamento de Salubridad. No obstante 10s 

gandes problemas militares existentes en 1923 se observo un p a n  interes 

por atender el proble~na de la insalubridad del medio desde el punto de 

vista tecnico y administrativo. 

Por otra parte en el aiio de 1924 se establecieron las priineras 

especialidades dentro de diversas areas como la cardiologia, la 

gastroenterologia. las vias urinarias etc. En 1925 entro en vigor el 

Reglamento General de Departanento de Salubridad Publica; asimis~no un 

hecho de pan  trascendencia lo costitoyo la promolgacion en lnayo de 1926 

del nuevo Codigo Sanitario qile permitio extender a todo el pais la accion 

de las autoridades sanitarias federales y unificar las tecnieas y 10s 

procedimientos. 

A1 respeeto en 1928 "comenzo a impartirse el servicio de 

higiene industrial y prevision social para la proteccion del obrero y de la 

mijer, la liigiene en 10s talleres, la education higienica de operarios etc. En 

esta etapa se impulsaron fi~ertetnente las c a m p ~ a s  contra las enfennedades 

trans~nisibles y para ello se reorganizaron 10s servicios de lepra, cancer, 

paludismo y otras etc." (67) 

Dentro del period0 presidential del Licenciado E~nilio Portes 

Gil se realizaron esfi~erzos para la luclla antituberculosa y con la creacion 

de la oticina de la Camparia Nacional se fonnulo y se realizo un progalna 



profilactico y asistencial qoe desde esa epoca conto con todos 10s 

elelnentos necesarios. 

En este orden de ideas Xavier De La Riva Rodriguez nos 

refiere: "Que en el Distrito Federal como resultado del progeso registrado, 

sits lniiltiples dependencias heron a y p a d o s  para construir la Direccion de 

S e ~ c i o s  Sanitarios fimdindose asi la primera unidad sanitaria en 

Xo~bimi1~0".c68) 

En cuanto a la administration del Presidente Abelardo L. 

Rodriguez, se combatio principal~nente la [nortalidad infantil, de i y a l  

manera uno de 10s aspectos fundamentales de su politica sanitaria fue el 

llevar a 10s calnpesinos 10s conoci~nientos practicos y objetivos que les 

pennitiera mejorar las condiciones sanitarias de su lnedio y prevenirlos de 

las enfermedades propias de la region, enviando medicos ~nisioneros que 

trabajaron conjimtiunente con las misiones culturales de la Secretaria de 

Educacion, Por lo que hace a este period0 Francisco Xavier Gaxiola 

tnanifiesta: "Que en el afio de 1934 se aumento el presupuesto de 

salubridad y esto pennitio realizar una labor mas efectiva por inedio de la 

coordinaci6n de servicios sanitarios en 10s Estados, con los gobiernos 

locales y 10s aylntamientos. la coordinacion pennitio extender la accion 

sanitaria en cada entidad hasta 10s poblados y ranchenas Inas ale-iadas." ,691 

Asilnisrno en este gobierno el principio en que se ustento la 

accion de la beneficencia Pi~blica, file el de considerarla cotno 1111 deber del 

Estado para atender al desvalido. 



Posterionnente en el regimen del Presidente Lazaro Cardenas 

las obras de sanewniento recibieron notable i~npulso y se extendieron hasta 

10s pequeiios poblados n~rales. No obstante el esfuerzo oficial dirigido al 

calnpo, era necesario contar con m& medicos para satisfacer la demanda de 

las localidades rurales, esto lnotivo que las autoridades universitarias y las 

de salubridad celebraron un convenio para establecer el servicio medico- 

social de 10s pasantes de inedicina. 

Por otro lado y dentro del period0 que nos ocupa se elevo el 

Departamento de Salubridad a la categoria de Secretaria de Estado, siendo 

ya para entonces y gracias al movimiento revolucionario una obligation del 

Estado impartir servicios publicos de esa naturaleza y un derecho del 

pueblo a exigirlos. 

Durante la gestion del General Manuel Avila Cainacho se 

hicieron arnpliaciones de algunos sanitarios y hospitales y uno de 10s 

triunfos mas grandes file la inauguracion del lnstituto de Cardiologia. EII 

esta etapa la Secretaria de Salubridad se aboco al proble~na de la lngieneria 

Sanitaria, uniendose 10s gobiemos federal y estatal para prolnover la 

dotacion de a y a  potable, la constitucion de drenajes y la higienizacion de 

editicios pi~blicos y privados. 



Dentro de este n~bro  Xavier De La Riva Rodriguez 110s 

menciona: "Dos aspectos de la salud publica sobresalen en esta epoca, la 

planeacion y construction de una red hospitalaria con el objeto de 

satisfacer las de~nandas de asistencia medica, ~nediante la aplicacion de un 

plan de proyeccion nacional acorde con 10s resultados del Estado, y la 

intensificacion de las campaiias contra aquellos padecimientos trans~nisibles 

que, siendo evitables; constituian una de las causas de mortalidad mb 

serias. Entre ellas destacan la lucba contra la viruela, que culmino con 

l~alagadores resultados."(7u, 

Asimismo dentro del gobiemo presidido por el Liceociado 

Miguel Aleman se continuo el levantatniento de liospitales de confonnidad 

con el plan dc integration de la red l~ospitalaria nacional y destacando por 

su importancia la edificacion del Hospital de la Raza. Ajustados a 10s 

programas nacionales de desarrollo se establecieron servicios de salud 

publica con otras dependencias federales en zonas detenninadas, colno las 

cuencas de 10s rios Tepaltepac, Papaloapan y en El Fuerte. 

Por otra parte Gostavo Casasola nos refiere que: "Toco al 

Presidente Aleman realizar la principal labor constructiva y de organization 

para que el lnstituto Mexicano del Seguro Social prestara 10s servicios que 

de el se esperaba. El S e g ~ r o  Social venia a llenar 1111 liueco importante ell la 

vida del trabajador. El seguro hizo que las ventajas de la ~ned ic i~~a  nloderna 

Ilegaran hasta 10s mas ~nodestos hogares ~nexicanos. Seres que ja~ilas 



lhabian pisado un sanatorio conocieran por primera vez las ventajas de ser 

atendidos profesionallnente en el cuidado de su salud. (71) 

Durante el sexenio de Adolfo Ruiz Cortinez se puso especial 

interb por la integracion de 10s servicios de salud publica, en concordancia 

con el modemo concept0 que define a la salud como: "un estado ann6nico 

de bienestar tisico, mental y social y no solo la ausencia de enfennedades" 

De igt~al fonna en Inateria liospitalaria se reanuda en fonna 

vigorosa la construction del Centro Medico de la Ciudad de Mexico y de 

tma gran red de centros de salud, para atender las necesidades de 10s 

sewicios colno consecue~icia del desarrollo social national. Asi~nismo el 15 

de enero de 1954 se expidio el Decreto para organizar la "Co~nision 

Nacional de Hospitales" 

Mas adelante y durante la administracion del gobiemo de 

Adolfo Lopez Mateos alcanzan la plenitud tres nuevos conceptos a saber: la 

prevenciou, la asistencia y la reliabilitaci6n. Son tres aspectos parciales que 

Inarcan etapas socesivas de on todo que es la salud publica. La expresion 

material de esta doctrina es el estableci~niento de 10s centros de salud n~ral, 

que constituyen la base de una pira~nide cuyo vertice es el Celitro Medico 

de la Cii~dad de Mexico. 



Al respecto, al ya citado Xavier De La Riva Rodriguez nos 

expone que: "En 1960 un hecho de g a n  hascendencia sefiala la conquista 

de una lneta de la Revolution y a la superacion de una etapa de la 

existencia publica: surge el regimen de la seguridad social, que se ira 

extendiendo a la poblacion canpesina y en general a 10s trabajadores 

organizados del pais." m) 

En este espacio de gobierno tambien se le dedico protection a 

la salud de 10s gnlpos humanos de mas escasos recursos tecnicos y 

economicos, entre los que se encuentra la poblacion indigena, creandose en 

1948 el Instituto Nacional Indigenista, este Instituto tiene actividades de 

asistencia medica,sanitaria y asistencial y la ejecuci6n de obras de 

saneamiento del ~nedio en poblaciones de cultura indigena. 

Asi~nis~no durante el transcurso del gobierno de Ci~~stavo Diaz 

Ordaz se realizaron obras de gran importancia en tnateria liospitalaria: a 

traves de 10s Centros de Salud y de 10s sewicios medicos de bienestar rural 

se atendio a una gran cantidad de poblacion; se constntyo un l~ospital para 

enfennos mentales, un hospital infantil y una casa hogar para iiifias entre 

otros. 



Por otro lado y durante la gestion de Luis Eclleverria Alvarez 

se culminaron 10s habajos del drenaje profundo de la Ciudad de Mexico y 

el 26 de febrero de 1973 se expidio un nuevo Codigo Sanitaria que 

introdujo lo relativo al saneamiento del lnedio ambiente. 

lguallnente durante el espacio presidential que le correspondio 

a Jose Lopez Portillo, expidio diversos reglatnentos en el aspect0 de salud 

tales como el "Reglamento para el control de sustancias psicotropicas por 

inhalacion", el "Reglamento para el registro y revision de especialidades 

famacCuticas. etc. 

Posteriomente, durante la administracion del Licenciado 

Miguel De La Madrid Hurtado se envio una iniciativa que fue aprobada por 

el Congreso para establecer el derecho constitutional de la salud. 

En cuanto a 10s servicios de salud general, se establecio un 

esquema de coordination de todas las i~~stituciones publicas del sector, y 

que design6 a la Secretaria de Salud colno cabeza de la misma. 

Por otro lado, entre 1983 y 1985 como parte de 1111 progalna 

especifico de ampliacion de la cobertura se constnlyeron 490 lluevas 

clinicas y se aulnento en tres ~nillones de personas la poblacio~l con acceso 



a 10s servicios pi~blicos de salud; la capacidad hospitalaria del pais se 

increment6 un 10 % gacias a 20 hospitales nuevos en 13 estados. 

Dentro de este rubro se nos cita que: "En 1984 se finnaron 10s 

acuerdos de coordinacion para la descentralizacion de 10s servicios de salnd 

a poblacion abierta con 10s gobiemos de las 3 1 entidades federativas y del 

Distrito Federal. Las etapas en la descentralizacion estan concebidas en 

fi~ncion de las caracteristicas de cada entidad federativa, que detenninaron 

la velocidad del proceso en cada estado." (73) 

8.- EPOCA CONTEMPORANEA 

Co~no lo hemos visto desde 10s primeros regi~nenes de la 

Revolution, se tuvo como proposito superior, brindar a cada ~nexicano 

~nejores y mas alnplias condiciones de existencia, destacindose el esfiterzo 

por elevar 10s niveles de salud del pueblo. Los gobiemos de la Repi~blica, 

cada uno en su liora, se lian ocupado de ensanchar la cobennra de 10s 

distintos sistemas, institnciones y programas de salud. 

En las idtimas seis decadas ha habido una mejol-a pennanente 

y radical de la salud de 10s mexicanos. La mortalidad se lia venido 

abatiendo llasta practica~nente erradicarse algunas enfennedades otrora 

i~nplacables, cotno son la poliomielitis, el paludistno, la difteria, la viruela, 

la tuberculosis entre otras. 



La justicia social colno proyecto revolucionario ha llevado a 

que 10s s e ~ c i o s  de salud alcancen a la poblacion abielta, que no es 

amparada por 10s sistemas de seguridad social, a traves de 10s probqiunas 

asistenciales que lleva acabo el gobierno de la Nacion. 

La innegable vinculacion que existe entre el me.ioramiento de 

la salud, el bienestar de la poblacion, la distribution del ingreso, el empleo, 

el disfrutar del tiempo libre, el increment0 de la productividad y de la 

produccion, es uno de 10s retos a 10s que se enfrentan las sociedades que 

buscall ser cada vez mas igualitarias. 

Son significativos 10s elnpeiios de nuestro pais tendientes a 

su~ninistrar a la poblacion medicalnentos a precios preferenciales, asi colno 

la operacion, aun no suficiente~nente eficaz, de sistemas de control de 

calidad de fhnacos,  a efecto de garantizar sus propiedades curativas y su 

sujecion a las nonnas oficiales. 

Las instituciones de edocacion superior, l~an venido fonnando 

10s profesionistas que l~an hecl~o posible que la expansion de la actividad 

sanitaria se sustente en recursos Iiumanos de mayor calidad. 

La ~nedicina preventiva y la education para la salud, e~npiezan 

a encontrar en 10s ~nedios de comunicacion masiva, el instrumento idonco 

para penetrar en la sociedad y l~abilitarla para el cuidado de su salud. 



La custodia, restauracion y mejoramiento de la salud no es 

tarea que pueda eficaz~nente atender el estado, si no concurren 10s propios 

interesados; se trata de una responsabilidad que atafie a todos y cada uno de 

10s ~nexicanos y que esta estrechanente vinculada a lo cultural. 

Sin embargo, no puede dejarse de reconocer que aim se 

aprecian graves carencias que no por antiguas son menos lacerantes: 

todavia no se alcanza el objetivo de la plena cobertura; en alg~nas areas 

existe un manejo dispendioso de recursos y una operacion desarticulada; 

m b  sun, se advierte una dolorosa discrimination en el campo de la salud; 

la calidad de 10s servicios varia radicalmente de una institucio~l a otra y de 

region en region. 

No hemos sido capaces de establecer un siste~na nacional de 

salud que corresponds a la de~nanda popular de una vida sana. La sociedad 

con becuencia ha seiialado que no siempre ha privado una vincolacion 

adecuada entre 10s requeri~nientos de la salud y las instituciones de 

edt~cacion superior que preparan a 10s profesionistas que serviran a las 

instituciones. Co~no la distribucion territorial de esos profesionales a 

~nenudo no se guia por criterios de caracter social, se separa cada vez mas a 

10s rnexicanos. 

Aun cuando se l~an e~nprendido acciones de planificacion 

familiar, estas no llan sido lo suficientemente a~nplias y eficaces para que 

las parejas decidan libre y responsablemente el numero y espacia~niento de 

su descendencia. 



La descordinacion de las distintas dependencias y entidades 

pi~blicas en el calnpo de salud, genera duplicidades, contradicciones, 

dispendios de esfherzos, derroche de recursos y perdida de tie~npo en 

perjuicio de Mexico y 10s mexicanos. 

Esa descordinaci6n ha conducido a que todavia no se opere 

caballnente ni se culnpla con uno de 10s elementos primaries de cualquier 

siste~na de salud: el cuadro bbico de medicamentos. Tal carencia lleva al 

~ne~ioscabo de la econo~nia de 10s ciudadanos y de las finanzas publicas, 

provoca rezago de la industria fmaceutica nacional y la dependencia del 

exterior. 

Por ello y como punto final por lo que hace a este n~bro en 

cornento, se llego a la conviccion de que era necesario elevar el rango del 

derecho a la protection de la salud, consagrhdola asi en el articulo 4". De 

nuestra Carta Magna como una nueva garantia social. 



B I B L I O G R A F I A  D E L  C A P I T U L O  I 

I.- Acosta Romero,Miguel. "Segundo Curso de Derecho Administrativo." 

Editorial Pods. Mexico 1989. Pag. 554 

2.- Blazquez, Jose Maria; Lopez Melero,Raquel y Sayas Juan Jose. 

"Historia de la Grecia Antigua." Editorial Catedra. S.A. Madrid, Espaiia. 

1989. Pag.390 

3.- Duran, Will. "LaVida en Grecia." To~no I. Editorial Sudanericana. 

Buenos Aires, Argentina.1945. Pag.5 12 

4.- Doran, Will. "LaVida en Grecia." Tomo I. P:P: 514 y 515 

5.- Duran, Will. "LaVida en Grecia." Tomo I. Pag. 5 18 

6.-Blanchi Bandinelli. "Historia y Civilizacion de 10s Griegos." To~no IX. 

Editorial Karva. To~no IX. Barcelona, Espaiia. 1983. Pag. 145 

7.- Blanchi Bandinelli. "Historia y Civilizacion de 10s Griegos." Pag. 15 1 

8.- Flace, Liere, Robert. " La Vida Cotidiana en Grecia en el siglo de 

Pericles." Editorial Hac11ette.S.A. Buenos Aires. 1959. Pag. I6 l 

9.- Blanchi Bandinelli. "Historia y Civilizacion de 10s Griegos." Pag. 155. 



10.- T. Wallbank Walter, Alasteir; M. Taylor, Bailkey, Nels M. Mancell, 

Mark. "Historia de la Civilazicion." Tomo I. Editorial Hipano-Europea. 

Barcelona, Espaiia. 1975. Pag. 185 

I I .- Acosta Romero, Miguel. "Segundo Curso de Derecho Administrativo." 

Pag.554 

12.- Kovalio, S.I. "Historia de Roma." Editorial Akal. Madrid. 1979 Pag. 

689 

13.- Durant, Will. "Historia de la Civilizacion Rornana y del Cristianislno 

desde sus comienzos hasta el aiio 325 D.C." Totno I .  Editorial 

Sudamericana. Buenos Aires, Argentina.1948 Pag.497 

14.- Petit, Paul, "La Paz Romana." Editorial Labor,S.A. Barcelona, 

Espafia. 1969 Pag. 2 19 

15.- Durant, Will. "Historia de la Civilizacion Rornana y del Cristianisrno 

desde sus comienzos hasta el aiio 325 D.C." To~no I. Pag. 499 

16.- Acosta Romero, Migtel. "Segundo Curso de Derecho Administrativo." 

Pag.554 

17.- Wallbank, Walter T. Alasteir, M. Taylor, Nels, M. Bailkey Mancell, 

Mark. "Historia Universal y de la Civilizacion." Torno I. Editorial Hipano- 

Europea. Barcelona, EspaAa. 1975. Pag. 185 



18.- Acosta Romero, Miyel .  "Segundo Curso de Derecho Adl~~inistrativo." 

Pag.555 

19.- Acosta Romero. Miyel .  "Segundo Curso de Derecllo Adl~~inistrativo." 

Pag.554 

20.- Rochewiltz, Boris De. "Los Antiguos Egipcios." Editorial Plaza y 

Jones. S.A. Barcelona, Espaiia. 199 1 Pag. 147 

21 .- Jacques, Pirenne. "Historia del Antuyo Egipto." Volulnell I. Editorial 

Oceano. 1989. Barcelona, Espaia. Pag. 223 

22.- "Egipto y el Fertil Creciente." To~no I. Editorial Marin, S.A. 1981. 

Barcelona, Espaiia.(Historia de las Civilizaciones). Pag. 159 y 160 

23.- "Egipto y el Fertil Creciente." To~no I. Pag.161 

24.-Schafer, Eduard H. "La Cllina Antigua." Editorial Time-Life. 1988. 

Mexico. Pag. 130 

25.- Acosta Romero, Miguel. "Segundo Curso de Derecl~o Adlninistrativo." 

Pag.553 

26.- Alvarez Alnezquita, Jose. "Historia de la Salubridad y Asistencia en 

Mexico." Editorial Talleres Graficos de la Nacion. Mexico. 1960. Pag.24 



27.- Acosta Romero, Miguel. "Segnndo Curso de Derecho Ad~ninistrativo." 

Pag.556 

28.- Rojas.Jose Luis. De. "Mexico Tenochtitlan, Economia y Sociedad en 

el Siglo XVtI." Editorial Fondo de Cultura Economics. Mexico. 1986. 

Pag.2 15 

29.- "Historia de Mexico." Tome 6. Editorial Salvat Mexicana S.A. de 

C.V. Mexico 1986. Pag.1387 

30.- Alvarez Amezquita, Jose. "Historia de la Salobridad y Asistencia en 

Mexico." Pag. 29 y 30 

3 1 . -  Rojas, Jose Luis, De. "Mexico Tenochtitlan, Economia y Sociedad en 

el Siglo XVII." Pag. 217 

32.- Acosta Romero, Miyel .  "Segtmdo Cwso de Derecho Ad~ninistrativo." 

Pag.556 

33.- Alvarez Amezquita, Jose. "Historia de la Salubridad y Asistencia en 

Mexico." Pap. 36.37 y 38 

34.- Acosta Romero, Miguel. "Segundo Curso de Derecho Ad~ninistrativo." 

Pag.556 



35.- Acosta Romero, Miguel. "Segtmdo Curso de Derecho Adlninistrativo." 

Pag.556 

36.- Enciclopedia de Mexico. Tomo VII. Editorial Compaiiia Editora de 

Enciclopedias de Mexico. S.A. de C.V. Mexico MCMLXXXVII. Pag. 

4034 y 4035 

37.- Alvarez Amezquita, Jose. "Historia de la Salubridad y Asistencia en 

Mexico." Pag. 11 1 y 1 12 

38.-Enciclopedia de Mexico. To~no VII. Pag. 4035 y 4036 

39.- Alvarez Amezquita, J o d .  "Historia de la Salubridad y Asistencia en 

Mexico." Pag. 1 13 

40.- Enciclopedia de Mexico. To~no VII. Pag. 4037 

41 .- Alvarez Amezquita, Jose. "Historia de la Salubridad y Asistencia en 

Mexico." Pag. 114 

42.- Enciclopedias de Mexico. To~no VII. Pag. 4037 y 4038 

43.- Enciclopedia de Mexico. To~no VII. Pag. 4038 

44.- Alvarez Alnezqoita, Jose. "Historia de la Salubridad y Asistencia en 

Mexico." Pag. 14 1 y 142 



45.- Alvarez Amezquita, Jose. "Historia de la Salubridad y Asistencia en 

Mexico." Pag. 148 y 157 

46.- Alvarez Punezquita, Jose. "Historia de la Salubridad y Asistencia en 

Mexico." Pag. 159 

47.- Acosta Romero, Miguel. "Segundo Curso de Derecho Administrativo." 

Pag.556 

48.- Alvarez Amezquita, Jose. "Historia de la Salubridad y Asistencia en 

Mexico." Pag. 188 y 189 

49.- Alvarez Amezquita, Jose. "Historia de la Salubridad y Asistencia en 

Mexico." Pag. 205 y 2 13 

50.- Alvarez Amkzquita, Jose. "Historia de la Salubridad y Asistencia en 

Mexico." Pag. 216 

5 1 .- Alvarez Punezquita, Jose. "Historia de la Salubridad y Asistellcia en 

Mexico." Pag. 218 y 227 

52.- Enciclopedia de Mexico. To~no VII. Pag. 4042 

53.- Enciclopedia de Mexico. To~no VII. Pag. 4042 



54.- Soberon Acevedo, Guillenno. "Derecllo Constitutional a la Protection 

alaSalud."PagII6y 117 

55.- Enciclopedia de Mexico. Tomo VII. Pag. 4042 

56.- Alvarez Amezquita, Jose. "Historia de la Salubridad y Asistencia en 

Mexico." Pag. 275 

j7.- Alvarez A~nezqoita, Jose. "Historia de la Salubridad y Asistencia en 

Mexico." Pag. 277 y 278 

58.- Enciclopedia de Mexico. To~no VII. Pag. 4043 

59.- Alvarez Amezquita, Jose. "Historia de la Saltibridad y Asistencia en 

Mexico." Pag. 288,290 y 301 

60.- Alvarez Amezquita, Jose. "Historia de la Salubridad y Asistencia en 

Mexico." Pag. 333 

61 .- Alvarez Amezquita, Jose. "Historia de la Salubridad y Asistencia en 

Mexico." Pag. 423 y 424 

62.- De La Riva Rodriguez, Xavier. "Mexico: Cincuenta Afros de 

Revolucion." To~no 11. Editorial Fondo de Cultura Econootica. 1961. 

Pag.385 



63.- De La Riva Rodriguez, Xavier. "Mexico: Cincuenta Aiios de 

Revolucion.'' Tomo 1I.Pag. 386 y 387 

64.- Morales Jimenez, Alberto. "Hitoria de la Revolucion Mexicans." 

Ediciones del Instituto de Investigaciones Politicas, Econoinicas y Sociales 

de P.R.I. Mexico 195 1. Pag.205 

65.- De La Riva Rodriguez, Xavier. "Mexico: Cincuenta Aiios de 

Revolucion." Toino II.Pag. 388 y 389 

66.- Pani, J. Alberto. "En Ca~nino Hacia la Democracia." Editorial Talleres 

Graficos, Mexico 19 18. Pag. 15 

67.- De La Riva Rodriguez, Xavier. "Mexico: Cincueuta k i o s  de 

Revolucion." Tomo 1I.Pag. 392 

68.- De La Riva Rodriguez, Xavier. "Mexico: Cincuenta Aiios de 

Revolucion." Tomo II.Pag. 393 

69.- Gaxiola Jr., Francisco Javier. "El Presidente Rodriguez 1932-1934. 

Editorial Cultura. Mexico 1938. Pag.334 y 335 

70.- De La Riva Rodriguez, Xavier. "Mexico: Cincuenta Aiios de 

Revolucion." Tolno 11. pag. 394 y 395 



71.- Casasola, Custavo. "Historia Crafica de la Revolucion Mexicaia 

1900-1960." Editorial F. Trillas. Mexico 1967. Pag.2706 

72.- De La Riva Rodriguez, Xavier. "Mexico: Cincuenta Ailos de 

Revolucion." Tomo 11. Pag. 429 

73.- "Las razones y las obras del gobiemo de Miguel de la Madrid." 

~ r o k c a s  del sexenio 1982-1988. La Presidencia de la Rep"blica. Editorial 

Fondo de Cultura Economica. Mexico 1987. Pag.77,78 y 241 



C A P I T U L O  I 1  

ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DE LA LEY GENERAL DE SALUD 

La salud es un factor esencial para alcanzar la dignidad hmana, de 

esta manera se acepta a la salud como "un derecho universal del hombre", por lo 

tanto la medicina tiene co~no tarea fundamental cuidar la salud; sus sewicios 

deberrin presentarse no a quienes paguen, sino a quien 10s demande. 

Si el camino a la salud es la justicia social, necesariamente se 

convierte en un proceso politico y coino tal, solo el Estado podra garantizar la 

salud; y siendo asi, este derecho social se ha plasmado en la Carta Magna, en su 

axticnlo 4' pirrafo tercero. 

Por lo tanto, en el presente capitulo, se hara una breve explicacion 

historica de las Constituciones que nos 11an regido y que dentro de su articulado 

establecen esta garantia social. Asi tambien se seiialara las respectivas leyes 

adjetivas que regularon esta materia y su respectivo desglose. 

A). ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES 

La primera Constitucion Federal de la Republics del ario de 1824, no 

contemplo como facultad para la federacion la materia de salubridad general. 

El primer antecedente de la reylacion constitutional de esta materia 

la tenelnos en la Constitucion Centralists de 1836, que en el articulo 25 de la 6" 



Ley Constitucional, establecio: 

"Estara a cargo de 10s ayuntamientos: la policia de salubridad y 

comodidad, cuidar de las circeles, de 10s hospitales y casas de 

beneficencia, que no Sean de  fimdacion particular, de las escuelas 

de primera enseiianza que se  p a y e n  de 10s fondos del comb, de 

la constmccion y reparacion de puentes, calzadas y caminos, y de 

la recaudacion e inversion de 10s propios y arbitrios, promover el 

adelantamiento de la agricultura, industria y comercio, y auxiliar a 

10s alcaldes en la conservation de la tranquilidad y el orden 

pliblico de su vecindario todo con absoluta sujecibn a las leyes y 

reglamentos". 

De igual fonna en la Constitucion de 1843, en titulo VII, articulo 

134, fraccion XI; se enco~nienda a las Asambleas Departsunentales el cuidar de la 

Salubridad Publica, y reglamentar lo conveniente para conservarla. 

Felipe Tena Rsunirez nos dice que en la Constitucion de 1957 no 

existia originalmente la facultad de la federacion para intervenir en la materia de 

salubridad. La facultad pertenecia, por lo tanto, a 10s Estados, por aplicacion del 

articulo 124 de la Constitucio11 actual, identico al 117 de la Constitucion de 

entonces. 12) Sin embargo, creelnos que no fue obstaculo para que el gobierno 

Federal elnpezara a desarrollar ona importante accion sanitaria, 110 so10 en el 

Distrito Federal, sino en todo el territorio national. 



Fue en la refonna constitucional del 12 de Noviembre de 1908 la que 

otorgo a la federation la facultad de legislar en materia de salubridad general. 

En la iniciativa presentada ante la Camara de Diputados el I"  de 

Mayo del aiio antes citado, el ejecutivo propuso reshicciones a la garantia de 

libertad de hhs i to  que consagraba el articulo I1 de la Constitution, permitiendo 

que las leyes de inmigracion y salubridad puedan limitar esa libertad cuando lo 

exija el interes publico, ksta iniciativa propuso tambiin, como complemento a la 

refonna del articulo I1 la adicion a la fraccion XXI del articulo 72, de la facultad 

de legislar sobre salubridad publica de las costas y fronteras y otorgaba facultades 

al Congeso para legislar sobre la materia. Asimismo en 10s debates de la 

iniciativa de ley se acordo modificar la hccion XXI del articulo 72, la frase 

"Salubridad General de la Republica" a la de "Salubridad hiblica de las Costas y 

Fronteras", siendo la primera mas amplia y permite dictar medidas trascendentales 

y pemiite al Ejecutivo Federal impedir que un Estado imponga restricciones 

graves 11 onerosas al comercio o a1 transit0 de las personas autorizando la 

expedicion de leyes que fijan las atribuciones de la Federation en casos de 

salubridad general, y dejando a 10s Estados la facultad inherente a su soberania 

interior para legislar en todo lo que a t ~ e  a salubridad local, es decir, a la que no 

afecta directamente a la salubridad nacional. Por lo tanto la rnodificacion file 

aprobada y elevado a refonna constitucional el 12 de noviembre de 1908, diole al 

Congeso de La Union la facultad de dictar leyes sobre Salubridad General de la 

Repi~blica. 

"Por cuanto hace al Constituyente de Queretaro, el proyecto 

presentado por Don Venustiano Carranza en esta materia, dejo intacta la facultad 



que respecto a la salubridad concedio la refonna que se hizo en 1908 a la 

Constitution de 1857." 

En 1917 el medico y Diputado Jose Mm'a Rodriguez, preside~ite del 

Consejo de Salubridad General, expuso en la sesi6n del 19 de enero de 191 7 que 

las condiciones sanitarias del pais eran pbimas y present6 adiciones a la fraccion 

XVI del articulo 73, que salvo modificaciones de forma, son 10s cuatro incisos 

que conservan nuestra constitution vigente. (31 

El citado funcionario fundaba dichas adiciones en consideraciones de 

interes publico, ya que la mortalidad por epidemias y la degeneracion de la raza 

por el alcoholismo y drogas exige una intervencion energica y rapida de las 

autoridades que solo se consigue si la salubridad es general y ejecutiva ... "como si 

la autoridad sanitaria, dice el proyecto del Diputado Rodriguez, no tiene un 

do~ninio general sobre la salubridad de la republics en todo el pais, para dictar sus 

disposiciones y ponerlas en vigor, estas dejarin de ser efectivas en un Inomento 

dado. . ." "Tambien sostenian 10s suscritos que la autoridad sanitaria seria 

ejecutiva, y esto se desprende de la urgentisima necesidad de que sus 

disposiciones no fueran burladas". (41 

Siendo estas adiciones a la fraccion XVI del articulo 73 

constitmional, las siguientes: 

lo.- El Consejo de Salubridad General dependera directa~nente del 

Presidente de la Repi~blica, sin intervencion de ninguna Secretaria 



de Estado, y sus disposiciones generales seran de observancia 

obligatoria en el pais. 

2".- En caso de epidernias de caracter grave o pelib~o de invasion 

al pais de enfennedades exoticas, el Departamento de Salubridad 

tendra obligation de dictar inmediatamente las medidas 

preventivas indispensables, a reserva de ser despues sancionadas 

por el Ejecutivo. 

3".- La autoridad sanitaria sera ejecutiva y sus disposiciones s e r h  

obedecidas por las autoridades administrativas del pais. 

4".- Las medidas del Departamento de Salubridad l~aya puesto en 

vigor en la campaiia contra el alcoholismo y la venta de sustancias 

que envenenan al individuo y degeneran raza y qire Sean del 

resorte del Congreso serin despues revisadas por el C o n ~ ~ e s o  de 

la Union. (9) 

Por otro lado consideratnos itnportante mencionar que las refonnas 

que l~an tenido 10s cuatro incisos de la fraccion XVI del articulo 73 de la 

Constitution, han sido solarnente rnodificaciones en cuanto a la fonna, corno a 

cor~tinrracion se presentan en el crradro analitico de refonnas: 

Articulo 73 fraccion XVI: El Congeso tiene facultad: Para dictar leyes de 

nacionalidad, condicion juridica de 10s extranjeros, ciodadania, naturalization, 



colonization, emigration e inmigracion y salubridad general de la Repi~blica. 

OBSERVACIONES 

Se suprimio la palabra 

"observancia" y quedando 

como "obligatoria en el 

pais" 

Se hicieron dos 

modificaciones: 

a).. Cambia el orden de las 

palabras: "de invasibn al 

pais de enfermedades 

exoticas", por "invasibn de 

enfermedades exoticas en el 

pais." 

b): Esta segunda alteration 

cambia la palabra 

"Ejecutivo" por "Presidente 

de la Repliblica." 

- 

TEXTO ANTERIOR 

lnciso lo:  El consejo de 

Salubridad General 

dependera directamente del 

Presidente de la Republica, 

sin intervencion de ninguna 

Secretaria de Estado, y sus 

disposiciones generales 

seran de observancia 

obligatoria en el pais. 

Inciso 2": En caso de 

epidemias de caracter grave 

o peligro de invasion al pais 

de enfermedades exbticas. el 

Departamento de Salubridad 

tendra obligation de dictar 

inmediatamente las medidas 

preventivas indispensables. a 

reserva de ser despues 

sancionadas por el Ejecutivo 
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TEXTO ACTUAL 

lo: El Consejo de Salubridad 

General dependera 

directamente del Presidente 

de la Republica, sin 

intervencion de ninguna 

Secretaria de Estado. y sus 

disposiciones generales 

seran obligatorias en el pais. 

2": En caso de epidemias de 

caracter grave o peligro de 

invasibn de enfermedades 

exoticas en el pais, el 

Depanamento de Salubridad 

tendri obligacibn de dictar 

inmediatamente las medidas 

preventivas indispensables. a 

reserva de ser despues 

sancionadas por el 

Presidente de la Republica. 



lnciso 3" La autoridad 

sanitaria sera ejecutiva y sus 

disposiciones seran 

obedecidas por autoridades 

administrativas del pais. 

lnciso 4': Las medidas del 

Depenamento de Salubridad 

haya puesto en vigor en la 

campafia contra el 

alcoliolismo y la venta de 

sustancias que envenenan al 

individuo y degeneran la 

raza y que sean del resone 

del Congreso seran despues 

revisadas por el Congreso 

de la Union. 

3 O  La autoridad sanitaria 

sera ejecutiva, y sus 

disposiciones serin 

obedecidas por las 

autoridades administrativas 

del pais. 

4 O :  Las medidas que el 

Consejo haya puesto en 

vigor en la campafia contra 

el alcoholismo y la venta de 

sustancias que envenenan al 

individuo o degeneran la 

especie humana, asi como 

las adoptadas para prevenir 

y cornbatir la contaminacion 

ambiental seran despub 

revisadas por el Congreso 

de la Union, en los casos 

que le competen. 

En el inciso 3" NO hay 

reformas, quedando ikwal el 

texto anterior con el texto 

actual. 

En este apanado se hicieron 

3 modificaciones: 

a).- En lugar de  hablarse del 

"Departamento de 

Salubridad se seriala "el 

Consejo". 

b).- Cambian sola~nente las 

palabras "y degeneran la 

ram" por "o degeneran la 

especie humana." 

c ) -  Se suprime la frase "y 

que Sean del resone del 

Congreso seran despub 

revisados por el Congreso 

de la Union" y quedando 

"asi como \as adoptadas 

para prevenir y combatir la 

contaminacion ambiental. 

seran despues revisadas por 

el Congreso de la Union en 

10s casos que le competen. 



El inciso en co~nento file adicionado por el Decreto del 29 de junio 

de 1970, publicado en el Diario Oficial el 6 de julio del mismo $10, entrando en 

vigor cinco dias despues. 

Otra fecha importante que es necesario hablar m b  ampliamente, y de 

la cual considemnos lnuy sobresalientes es la de diciembre de 1982 cuando el 

Ejecutivo Federal present6 ante el Congreso de la Union la iniciativa de ley para 

adicionar con un p k a f o  peniltimo el articulo 4". constitucional, en la que 

proponia consagrar como nonna constitucional "el derecho a la proteccion de la 

salud". En dicha iniciativa se plas~naron 10s siyientes conceptos: 

"LA JUSTICIA SOCIAL, como proyecto revolucionario ha llevado a 

que 10s s e ~ c i o s  de salud alcancen la poblacion abierta, que no es alnparada por 

10s sistemas de seguridad social, a traves de 10s programas asistenciales. 

Por ello 10s gobiemos de la Revolution han estado atentos al destinar 

a la salud, 10s mayores recursos posibles y continuar la tarea de ~nodemizar la 

legislacion sanitaria. La rica y vasta legislacion, se ocupa ya de cuestiones que 

inicial~nente no eran contempladas por la nonna sanitaria, cotno son la prevension 

de invalidez y rehabilitation de invalidos, disposicion de organos, tejidos y 

cadaveres, control de ali~nentos, bebidas y medicamentos, estupefacientes y 

psicotropicos; proteccion de la sali~d de la niiiez y de 10s ancianos. asi colno el 

rnejora~niento y cuidado del medio ambiente. 

En tal iniciativa se e~npleo la expresion "Derecho a la Proteccion de 

la Sa lud  porque tiene el merito de connotar que la salud es una responsabilidad 



que cotnparteli indisoluble~nente el Estado, la Sociedad y 10s interesados 

Asimismo se trata de la creacion de un sistema conducido por la 

autoridad sanitaria en el que las instituciones de salud, sin perjuicio de su 

personalidad juridica y patrinonio propio y de su autonomia paraestatal, se 

integren y coordinen funcionalmente, para dar m& eficiencia a 10s recursos 

sociales y dotar de cabal efectividad al dereclio social a la protection de la salud. 

Por otra parte tal iniciativa responde al proposito de revertir el 

proceso centralizador que desde principios del siglo se iniciara en materia de 

salud y que ha llevado a que la Federacion tome responsabilidades que pertenecen 

a su naturaleza a las jurisdicciones local y municipal. La Ley Sanitaria ha 

desvirt~tado el ambit0 de la salubridad general, que concibi6 el Constituyente de 

Queretaro, y con 10s convenios de s e ~ c i o s  coordinados de salud pliblica 

tradicionales, practicamente se iia liquidado el caracter concurrente de la materia 

sanitaria. 

Por esas consideraciones, en la adicion que previene que la ley 

distribuira entre la Federacion y las entidades federativas las responsabilidades 

que en cuanto a La salubridad tocan a cada ilno de 10s niveles de gobiemo, sin 

menoscabo de que cada Estado, confonne a sus respectivas legislaciones y 

pote~icialidades. convengan con 10s municipios y participen activa y gadualinente 

en las actividades de la salud. El empeiio descentralizador ha de comprender la 

etitrega paulatina a las jurisdicciones locales de hnciones, progratnas y recursos 

liasta inanejados por la Federacion. 



Otro specto  saliente de la iniciativa es el relativo al acceso a 10s 

servicios de salud, que una ley regla~nentaria definira las bases y ~nodalidades de 

ese acceso para que se tenga en cuenta las caracteristicas de 10s distintos 

regimenes de seguridad social, que se fundan en 10s criterios de capacidad 

contributiva y de redistribucion del ingreso, de 10s sistemas de solidaridad social, 

que usan recursos fiscales, la cooperation cornunitaria y la colaboracion 

institutional, y de 10s sistemas de asistencia, que descansan en el esfuerzo fiscal 

del Estado. 

A esa ley secundaria tocara, en su caso, establecer 10s mecanismos. 

fonnulas y criterios para que 10s ~nexicanos obtengan s e ~ c i o s  de salud. 16) 

Por oho lado, dentro del articulo t'lnico de esta iniciativa el Ejecutivo 

Federal proponia que la adicion del 3er. Pirrafo quedara en 10s siguientes 

terminos: 

"Toda persona tendra derecho a la proteccion de la salud. La ley 

definira las bases y ~nodalidades para el acceso a 10s sewicios de 

salud y establecera la concurrencia de la Federation y entidades 

federativas en materia de salubridad" 

Posterionnente, el 2 de febrero de 1983, la Comision penilanente del 

Honorable Congreso de 10s Estados Unidos Mexicanos, declaro adicionado el 

artici~lo 4". Constitucional, con la previa aprobacion de la mayoria de las 

Honorables Legislaturas de 10s Estados. 



El 3 de febrero del ~o antes citado, se pliblico en el Diario Oficial 

de la Federacion la adicion del 3er. p h a f o  del articulo 4'. Constitucional, 

quedando de la siguiente manera: 

"Toda persona tiene derecho a la proteccion de la salud. La ley 

definira las bases y modalidades para el acceso a 10s servicios de 

salud y establecera la concurrencia de la Federacion y las 

entidades federativas en materia de salubridad general, confonne a 

lo que dispone la fraccion XVI del articulo 73 de esta 

constitucion". 0) 

En el desarrollo de esta idea de justicia, la iniciativa proponia que 

para igualar a 10s desiyales en oportunidades y seguridades se establezcan este 

i~npostergable derecho social, el de dar a todos 10s ~nexicanos la garantia de 

recibir atencion medica acorde a sus necesidades y no acorde a sus recursos. 

Esta iniciativa plantea fundamentalmente dos ci~estiones 

relacionadas: inscribir en la Constih~cion corn0 un derecho social el relativo a la 

proteccion de la salud y el estableci~niento de el sisteina nacional de salud. 

Este derecho social consagrado en el articulo 4". de la Constitucion 

se ha establecido con 10s siguientes propositos: 1 .- Lob~ar el bienestar tisico y 

mental del mexicano, contribuyendo al Estado al ejercicio pleno de sus 

capacidades humanas; 2.- Prolongar y ~nejorar la calidad de vida ell todos 

nitestros sectores sociales, sobre todo 10s mas desprotegidos, a quie~ies es pi-eciso 

otorgar 10s valores que coadyuven a la creacio~l, conservacion y disfncte de 



condiciones de salud que contribuyan al desarrollo annonico de la sociedad, y 

todas las de~nas finalidades que establece el aniculo 2'. de la Ley General de 

Salud. 

Con base a estas finalidades, ha sido elaborado un anbicioso 

progalna de salud qlle busca proporcionar tales s e ~ c i o s  a toda la poblacion. 

Se creo bajo el titulo de Siste~na Nacional de Salud on organism0 del 

que fonnan parte varias dependencias y entidades de la ad~ninistracion p~iblica, 

federal y local, al igual que un select0 grupo de personas fisicas y  nora ales de 10s 

sectores social y privado, algunos de ellos ligados desde hace algu~i tie~npo con 

10s servicios de salud. De esta Inanera 10s propositos constitucionales habra de 

encontrar plena realization en el corto y mediano plazo; a saber: a) 

proporcionando servicios de salud a toda la poblacion, con atencion prioritaria de 

10s proble~nas sanitarios; b) Contribuir al desarrollo dernografico y armonico del 

pais; c) Colaborar al bienestar social ~nediante servicios adicionales de asistencia 

pi~blica. 

La planeacion, reylacion, orgat~izacion y fi~ncionamiento del sistema 

se rige por la Ley General de Salud, pro~nulgada el 7 de febrero de 1984, asi 

colno de disposiciones reglamentarias y accesorias cuyo cumplimiento 

corresponde actualmente a la Secretaria de Salud. Es la encargada de conducir 

por allora, las politicas necesarias para el contenido de la norma constitucional 

qoe se ha exa~ninado y establecer nuevas estrategias en este campo de la actividad 

adlninistrativa, a la cual se ha facultado para introducir 10s cambios necesarios a 

efecto que todas las instituciones. que prestan sus servicios de salud c ~ ~ ~ n p l a n  con 



las obligaciones legales y adopten sus siste~nas operativos en todas sus fases y 

proyecciones, al programa nacional de salud. 

B). ANTECEDENTES LEGISLATIVOS 

A traves de nuestra historia, la materia sanitaria-asistencia1 ha sido 

regtllada por un sinniunero de disposiciones legales. Tenemos que durante la 

epoca colonial este tema estuvo reglamentado por las Leyes de lndias. 

Ordenanzas Municipales y reales pragmaticas, las que contenian todos 10s 

aspectos de lo que hoy llamamos medicina preventiva y medicina asistencial. 

Durante el period0 independiente solo existian reglamentos y bandos; per0 a partir 

de 1889 se tuvo la idea de ad~ninistrar toda la materia referente a la salud en 

general, y en este mis~no aiio, el Presidente del Consejo Superior de Salubridad, 

Dr. Eduardo Liceaga en nolnbre de aquel cuerpo tecnico, sometio a la 

consideration del Secretario de Gobernacion el proyecto del Codigo Sanitario de 

10s Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo tanto, la Secretaria de Estado y del Despacl~o de Gobernacion, 

a cargo del Lic. Romero Rubio, con fecha 3 1 de mayo de 189 I ,  remite el Codigo 

Sanitario de 10s Estados Unidos Mexicanos, a 10s secretarios de la Ca~nara de 

Senadores, haciendo notar que aquel documento se habia elaborado en 

cl~l~iplimiento del Decreto del 18 de Dicie~nbre de 1889 que autorizaba al 

Presidente de la Repliblica para hacer tal cosa, que el codigo contiene 

"disposiciones ~ni~ltiples y dispersas sobre sanidad a 10s que han agegado 10s 

preceptos de la l~igiene, en st1 actual estado de adelanto, recomienda co~iio de 



ineludible obsewancia; que el ~nismo establece la organizacion que debe haber 

aunque deja a nuestros Estados la libertad de legislar lo que la Constitution 

desconoce, y finalmente, que la unificacibn legislativa del proyecto cuida hasta 

donde humanamente posible 10s derechos individuales". Este codigo file aprobado 

por la Cknara, en diciembre del tnis~no aiio. 

El 15 de julio de 1891 aparece el primer codigo sanitaria de 10s 

Estados Unidos Mexicanos, siendo una de esas leyes que por su u~liversalidad. 

s i ~ o  de base para redactar codigos semejantes a diversos Estados de la 

Federacion Mexicans, e inspiro la redaction de todos 10s subsiguientes codigos 

sanitarios y de Ley General de Salud; que a lo largo de este capitulo ire~nos 

exponiendo uno a uno. 

A continuacion ~nencionaremos 10s c6digos sanitarios mas 

importantes asi como su distribucion en libros, titulos, capitulos y a~ticulos: 

1 )  CODlGO SANITARIO DE LOS ESTADOS UNlDOS 

MEXICANOS DEL 15 DE JULIO DE 1891. 

Este file el primer codigo que existio y lo expidio estando en 

fiinciones cotno Presidente de la Repi~blica Don Pofirio Diaz. 

Esta integrado por 355 articulos y 7 transitorios, distribuidos en 10s 

siguientes libros, titulos y capitnlos: 



Titulo Preli~ninar: "De la Organization del Servicio Sanitario". 

con I3 articulos 

LIBRO PRIMERO: "De la Administracion Sanitaria Federal" 

Titulo Prirnero: "Del Servicio de la Sanidad Maritima" 

Capitulo I. "De 10s Puertos", con 17 articulos. 

Capitulo 11. "De 10s Lazaretos", con 17 articulos. 

Titulo Segundo: "Del Servicio de Sanidad en Poblaciones 

Fronterizas", con 12 articulos. 

Titulo Tercero. "Del Servicio de Sanidad Federal en 10s Estados", 

con 7 articulos. 

Titulo Cuarto: "De la Estadistica Medica", con 7 articulos 

LIBRO SEGUNDO: "De la Administracion Sanitaria Local." 

Titulo Primero: "De la Adlninistracion Sanitaria de la Capital de la 

Republics". 

Capitulo I. "De las Habitaciones y Escuelas", con 32 articulos. 

Capitnlo 11. "De 10s Ali~nentos y Bebidas", con 12 articulos. 

Capitulo 111. "De 10s Templos, Teatros y otros lugares de reunion" 

con 2 articulos. 

Capitulo IV. "De la Higiene en el interior de las fabricas", con I6 

articulos. 

Capitulo V. "De las Fabricas, Industrias, Depositos y de~nas 

estableci~nientos peli&?.osos, insalubres e inco~nodos", 

con 8 1 articulos. 

Capitulo VI. "De la venta de medicinas y otras sustancias de uso 

industrial en boticas, droguerias y estableci~nientos 

analogos", con 19 articulos. 



Capitulo VII. "Del Ejercicio de la Medicina en sus diferentes ramas", 

con 10 articulos. 

Capitulo VIII. "De las Inhurnaciones, Exhumaciones y Traslacion de 

Cadaveres", con 12 articulos. 

Capitulo IX. "De las Enfermedades Infecciosas y Contagiosas", con 

19 articulos. 

Capitulo X. "De las Epizootias. Policia Sanitaria en relacion a 

anirnales", con 19 articulos. 

Capitulo XI. "De 10s establos, mataderos, cames &era de la capital", 

con 8 articulos. 

Capitulo XII. "De 10s Mercados", con 7 articulos. 

Capitulo XIII. "De 10s Basureros", con 4 articulos. 

Capitulo XIV. "De las Obras Pi~blicas que afecten a la Higiene", con 

un articulo. 

Titulo Segmdo: "De la Administracion Sanitaria dentro del Distrito 

Federal, pero fi~era de la capital de la Repi~blica", 

con 12 articulos. 

Titi110 Tercero: "De la Administracion Sanitaria local en 10s te~~itorios 

federales", con 3 articdos. 

LIBRO TERCERO: "De las Penas". 

Capitulo I .  "De las Reglas Generales", con 9 articulos. 

Capitulo 11. "De las Penas en particular", con 21 articulos. 

LlBRO CUARTO: "Del Procedimiento", con 9 articulos. 

7 Articulos Transitorios. (sj 



2) CODlGO SANITARIO DE LOS ESTADOS UNlDOS 

MEXICANOS DEL 10 DE DICIEMBRE DE 1894. 

Este es el segundo Codigo Sanitario, y h e  expedido estando cotno 

presidente de la Republics Don Portirio Diaz. 

Fundamentaltnente, es igual al anterior en su division y estnlctura. 

Sola~nente aparecen cambios lneralnente administrativos, como la desaparicion de 

la palabra "Miisterio" y en su lugar "Secretaria". No bay reallnente variaciones 

tecnicas de fondo. Y no se entiende porque se haya expedido un nuevo 

ordenamiento, en vez de reformar el ya existente. 

Esta integado por 10s ~nismos articulos que el codigo anterior son 

355 articulos en total, contiene 10s ~nis~nos Libros, Titulos y Capitulos. Y como la 

esencia de este capitulo es mencionar y desglosar el contenido de cada codigo, 

consider0 imprescindible el desglose del mismo, ai~n cuando sea repetitivo al 

anterior. 

Esta dividido de la siguiente manera: 

Titulo Preliminar: "De la Organization del Servicio Sanitario", con 13 

articdos. 

LlBRO PRIMERO: "De la Administration Sanitaria Federal". 

Titulo Prilnero: "Del servicio de Sanidad Maritima". 



Capitulo I. "De 10s Puertos", con 17 articulos. 

Capitulo 11. "De 10s Lazaretos", con un articolo. 

Titulo Segundo: "Del s e ~ c i o  de Sanidad en Poblaciones 

Fronterizas", con 12 articulos. 

Titulo Tercero: "Del SeMcio de Sanidad Federal en 10s Estados" 

con 7 articulos. 

Titulo Cuarto: "De las Estadisticas Medicas", con 7 articulos. 

LIBRO SEGUNDO. "De la Adrninistracion Sanitaria Local". 

Titulo Primero: "De la Administracion Sanitaria de la Capital de la 

Republica". 

Capitulo I. "De las Habitaciones y Escuelas", con 32 articulos. 

Capitulo 11. "De 10s Alimentos y Bebidas", con I2 articulos. 

Capitulo 111. "De 10s Templos, Teahos, y ohos lugares de reunion", 

con 2 articulos. 

Capitulo IV. "De la Higiene en el interior de las fabricas", con 16 

articulos. 

Capitulo V. "De las Fabricas, Indushias, depositos y demas 

establecimientos peligrosos, insalubres e incomodos", 

con 81 articdos. 

Capitulo VI. "De la venta de medicinas y otras sustancias de uso 

industrial en botanicas, droyenas y establecimientos 

analogos", con 19 articulos. 

Capitulo VII. "Del Ejercicio de la Medicina en sus diferentes ramas" 

con 109 articulos. 

Capitulo VI11. "De las Inhurnaciones, Exhumaciones y Traslacion de 

Cadaveres", con 12 artici~los. 



Capiti~lo IX. "De las Enfennedades lnfecciosas y Contagiosas", con 

19 articulos. 

Capitulo X. "De las Epizootias. Policia Sanitaria con relacion a 

animales", con 19 articulos. 

Capitulo XI. "De 10s establos, mataderos, carnes fi~era de la capital", 

con 8 articulos. 

Capitulo XII. "De 10s Mercados", con 7 articulos. 

Capitulo XIII. "De 10s Basureros", con 4 articulos. 

Capihllo XIV. "De las Obras Pilblicas que afecten a la Higiene", con 

un articulo. 

Titulo Seamdo: "De la Administracion Sanitaria dentro del Distrito 

Federal, pero fi~era de la capital de la Repliblica", 

con 12 articulos. 

Titulo Tercero: "De la Administracion Sanitaria Local en 10s Territorios 

Federales", con 3 articulos. 

LIBRO TERCERO: "De las Penas". 

Capitulo I. "De las Reglas Generales", con 9 articulos. 

Capiti~lo 11. "De las Penas en particular", con 21 articulos. 

LIBRO CUARTO: "Del Procedimiento", con 9 articulos. 

7 Articulos Transitorios. (9,. 



3) CODlCO SANlTARIO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXlCANOS DEL 30 DE DICIEMBRE DE 1902. 

Este codigo fue expedido en el ultimo decurso presidential de Don 

Portirio Diaz. A1 igual que el de 1891, 1894 y el de encomento, fileron 10s tres 

codigos que se difilndieron en la Dictadura Porliriana; por consibviente son 

si~nilares el uno al otro en estructura y fondo, solamente que al illtimo se le 

hicieron pequeiias variaciones; es decir, que el Poder Ejecutivo hizo refonnas a 

10s articulos 80, 87 y 94 del Codigo Sanitario de 1894, el 28 de marzo de dicho 

aiio, se pi~blico 11n decreto en el que refonnaba y adicionaba el Libro 11, capitulo I 

del Codigo Sanitario, anterionnente eran catorce capitulos, adicionandole dos 

mas, dando un total de 16 capitulos, siendo anexados en el capitulo de 

"Hospitales" y capitulo de "Baiios y Barberias". 

En este codigo qoedan colnprendidas las multiples disposiciones 

sanitarias, y es Inas amplio, tenia 385 articulos, y sus disposiciones, en lugar de 

ser inas nulnerosas era1 inas precisas. Colnenzo a regir el 15 de enero de 1903. 

Esta integrado corn0 lo dije anterionnente por 385 articulos y 4 

transitorios, distribuidos en libros, titulos y capitulos: 

Titulo Preliminar: "De la Organization del S e ~ c i o  Sanitario". con 13 

articulos. 

LlBRO PRIMERO: "De la Ad~ninistracion Sanitaria Federal". 

Titulo Prilnero: "Del Sewicio de Sanidad Maritima". 



Capitulo I. "De 10s Puertos", con 17 articulos. 

Capitulo 11. "De 10s Lazaretos", con un articulo. 

Titulo Seyndo: "Del S e ~ c i o  de Sanidad en poblaciones 

fronterizas", con 12 articulos. 

Titulo Tercero: "Del S e ~ c i o  de Sanidad Federal en 10s Estados", 

con 7 articulos. 

Titulo Cuarto: "De la Estadistica Medica", con 7 articulos. 

LIBRO SEGUNDO: "De la Adrninistracion Sanitaria Local", 

Titulo Primero: "De la Administracion Sanitaria de la capital de la 

Repliblica", 

Capitulo I. "De 10s Hospitales", con 27 articulos. 

Capitulo 11. "De las Habitaciones y Escuelas", con 32 articulos. 

Capitulo 111. "De 10s Ali~nentos y Bebidas", con 12 articulos. 

Capitulo IV. "De 10s Templos, Teatros y otros lugares de reunio~~", 

con 2 articulos. 

Capitulo V. "De la Higiene en el interior de las fabricas", con I6 

articulos. 

Capitulo VI. "De las Fabricas, industrias, depositos y demas 

establecimientos peligosos, insalubres e inco~nodos", 

con 81 articnlos. 

Capitulo VII. "De la venta de medicinas y otras sustancias de t~so 

industrial de boticas, droguerias y estableci~nie~~tos 

analogos", con 19 articulos. 

Capitulo VIII. "de las inhumaciones, exl~umaciones y traslados de 

cadaveres", con 12 articulos. 



Capitulo IX. "De las Enfermedades infecciosas y contagiosas", Con 

20 articulos. 

Capitulo X. "De las Epizootias, Policia sanitaria con relacion de 

animales", con 17 articulos. 

Capitulo XI. "De 10s Establos, mataderos, cames fuera de la capital", 

con 10 articulos. 

Capitulo XII. "De 10s Mercados", con 7 articulos. 

Capitulo XIII. "De 10s Basureros y policia sanitaria en las vias 

publicas", con 9 articulos. 

Capitdo XIV. "De 10s Baiios, Barberias y Peluquerias", con un 

articulo. 

Capitulo XV. "De las obras publicas que afecten a la higiene", con 2 

articulos. 

Titulo Segundo: "De la Administracion Sanitaria dentro del Distrito 

Federal per0 fuera de la capital de la Republican, 

con 10 articulos. 

Titulo Tercero: "De la Administracion Sanitaria local en 10s territories 

Federales", con 3 articulos. 

LIBRO TERCERO: "De las Penas". 

Capitulo I. "De las Reglas generales", con 9 articulos. 

Capitulo 11. "De las penas en particular", con 22 articulos. 

LIBRO CUARTO: "Del Procedimiento", con 9 articulos. 

4 Articulos Transitorios. I I U ,  



4)CODICO SANITARIO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS DEL 6 DE MARZO DE 1926. 

Este codigo fue expedido por el Presidente Plutarco Elias Calles. 

Durante este gobierno y cuando estuvo al frente del Departamento de Salubridad 

el Dr. Bernardo J. Gastelum, es cuando se expidio un nuevo codigo, publicado en 

el Diario Oficial de la Federacion el 8 y 9 de Junio del afio de 1926, el cual se 

hacia iiecesario en vim~d del calnbio de las condiciones del pais. 

Dicho codigo difiere considerablemente de 10s anteriores a 10s que 

sobrepasa la extension, ya que tuvo 51 1 articulos; al igual que 10s anteriores, 

seguia dividido en 4 libros, con un tit1110 preliminar. 

Estaba distribuido de la siguiente manera: 

Titulo Preliminar. "De la Naturaleza y organization del Senicio 

Sanitario", con 25 articulos. 

LIBRO PRIMERO: "De la Ad~ninistracion Sanitaria General de la 

Repitblica". 

Titulo Primero: "De la Ad~ninistracion Sanitaria Federal de 10s 

Puertos y poblaciones fronterizas". 

Capitulo I. "De las Disposiciones Generales", con 4 articulos. 

Capitolo 11. "Del Sewicio de Sanidad Mariti~na y Aerea". 

Seccion Pritnera. "De la Sanidad Maritima", con 37 articulos 

Seccion Segunda. "De la Sa~iidad Aerea", con 2 articulos. 



Seccion Tercera. "De 10s Lazaretos", con un articulo. 

Capitulo Tercero. "Del S e ~ c i o  de Sanidad en materia de 

migacion". 

Seccion Primera. "De las Disposiciones Generales", con 8 

articulos. 

Seccion Segunda. "De la Entmda de Pasajeros por puertos 

maritimos", con 14 articulos. 

Seccion Tercera. "De la Entrada de Pasajeros por vias 

terrestres", con 1111 articulo. 

Seccion Cuarta. "De la Entrada de Pasajeros por Vias Aereas", 

con L I ~  articulo. 

Seccion Quinta. "De la Salida de Pasajeros", con un articulo. 

Tihdo Segundo. "Del Sewicio de Sanidad Federal de 10s Estados". 

Capitulo Primero. "De las Disposiciones Generales", con 8 articulos. 

Capih~lo Segundo. "Profilaxis de Enfermedades Transmisibles". 

Seccion Primera. "De las Enfermedades Transmisibles". con 

3 l articulos. 

Seccion Seynda.  "Del Trafico Fluvial, Terrestre y Aereo", 

con 10 articulos. 

Seccion Tercera. "De las Enfermedades Endemicas", COII 4 

articulos. 

.Capitdo Tercero. "Del Ejercicio de la Prostitucion", con 7 articulos. 

Capitulo Cuarto. "Del Ejercicio de la Medicina", con I I articulos. 

Capitillo Quinto. "De 10s Productos Medicinales", con 3 1 articulos. 

Capitulo Sexto. "De las Drogas Enewantes", con 13 articulos. 



Capitulo Septimo. "De las Medidas contra el Alcoholismo", con 3 

articulos. 

Capitulo Octavo. "De 10s Cementerios, Inhumaciones, 

Exhumaciones y Traslacion de Cadaveres". 

Seccion Primera. "De los Cementerios, Exhumaciones e 

Inhumaciones", con 12 articulos. 

Seccion Seynda.  "De la Traslacion de Cadaveres", con 3 

articulos. 

Capitulo Novena. "De la Policia Sanitaria con relacion a 10s 

Animales", con 14 articulos. 

Capitulo Decimo. "De 10s Comestibles y Bebidas", con 28 articulos. 

Capitulo Decimoprirnero. "De la Ingenieria Sanitaria", con 14 

articulos. 

Capitulo Decimosegundo. "De la Higiene Industrial", con 9 articulos. 

Capitulo Decimotercero. "De la Higiene Infantil", con un articulo. 

Capitulo Decimocuarto. "Del S e ~ c i o  de Educacion y Propaganda 

Higienicas", con 5 articalos. 

Capiti~lo Decimoquinto. "De la Geografia y Estadistica Medicas", 

con 6 articulos. 

Capitulo Decimosexto. "De las Escuelas de Salubridad e 

lnstiti~tos de Higiene", con 3 articulos. 

Capitulo Decimoseptimo. "De 10s Congresos Sanitarios", con 2 

aniculos 



Capitulo Decimoctavo. "De la accion extraordinaria en materia de 

salubridad", con 6 articulos. 

LIBRO SEGUNDO. "De la Administracion Sanitaria Local". 

Titulo Prirnero. "De la Administracion Sanitaria del Distrito Federal" 

Capihllo Primero. "De las Disposiciones Generales", con 4 articulos. 

Capitulo Seyndo. "De la Profilaxis de las Enfennedades 

Transmisibles". con 5 articulos. 

Capitulo Tercero. "Del Ejercicio de la Prostitucion", con 8 articulos. 

Capitulo Cuarto. "Del Ejercicio de la medicina", con G articulos. 

Capihllo Quinto. "De 10s Productos Medicinales", con 9 articulos. 

Capitulo Sexto. "De las Drogas Enervantes", con nn articulo. 

Capihllo Septimo. "De las Medidas contra el Alcoholismo", con 2 

articulos. 

Capih~lo Octavo. "De 10s Cementerios. Inhumaciones, 

Exhumaciones y Traslacion de Cadaveres", con 2 

articulos. 

Capit1110 Noveno. "De la Policia Sanitaria con relacion a 10s 

Animales, Establos, Rastros, Mataderos, etc.", 

con 14 articulos. 

Capitulo Dicimo. "De 10s Co~nestibles y Bebidas", con 10 a~ticulos. 

Capitulo Decimoprimero. "De 10s Mercados", con 10 articulos. 

Capitulo Decimosegundo. "De la Ingenieria Sanitaria", con 26 

articulos. 

Capitulo Dkcimotercero. "De la Higiene Industrial", con 2 articulos. 



Capitulo Decimocuarto. "De las Fabricas, Industrias, Depositos y 

demh establecimientos peligosos, 

insalubres e incomodos", con I I articulos. 

Capitulo Decimoquinto. "De la Higiene Infantil, S e ~ c i o  de 

Educaci6n y Propaganda Hlgie~caS, 

Geografia y Estadistica Medicas, Escl~elas 

de Salubridad e Institutes de Higiene, 

Congresos Sanitarios", con un articulo. 

Capitulo Decimosexto. "De Policia Sanitaria con relacion a las Vias 

Publicas", con un articulo. 

Titulo Segundo. 

Capitulo Unico. "De la Administration Sanitaria en 10s Territories 

Federales", con 2 articulos. 

Titulo Tercero. 

Capitulo Unico. "Del Senicio de Sanidad en las Zonas, lslas e 

Inmuebles sujetos a1 dominio de la Federacion". con 

2 articulos. 

LIBRO TERCERO. "De las Penas". 

Capitulo Primero. "De las Reglas Generales", con 12 articidos. 

Capitulo Segundo. "De las Penas en partiular", con 46 articulos. 

LIBRO CUARTO. "Del Procedimiento", con 2 1 articulos. 

3 Articulos Transitonos. ( 1 1 1 .  



5) CODIGO SANITARIO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS DEL 20 DE AGOSTO DE 1934. 

Este codigo h e  expedido por el Presidente Constitucional Sustituto 

Abelardo L. Rodriguez, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 31 de 

Agosto de 1934. 

Tiene cierta semejanza con el anterior y coinciden en el numero de 

articulos, per0 por primera vez se vana la estructura, consta de seis libros, ade~nas 

de un titulo preliminar. Los 2 nuevos Libros se refiere a la Sanidad Intemacional y 

a la Accibn Extraordinaria en tnateria de Salubridad, consta de 5 14 articulos 

distribuidos de la siguiente manera: 

Titulo Preliminar. 

Capitulo I. "Naturaleza y Organization del Sewicio de 10s Estados 

Unidos Mexicanos", con 25 articulos. 

Capitulo 11. "De la Coordinacion y Cooperacion de Servicios 

Sanitarios en la Repi~blica", con 19 articulos. 

Capitulo Ill. "Actividades de Higiene", con 2 articulos. 

Seccion Primera. "De la Education Higienica", con 3 a~ticulos. 

Seccion Segunda. "De la Propaganda de la Higiene", co11 3 

articulos. 

Seccion Tercera. "De las lnstituciones de Higiene", con 1111 

articolo. 

LIBRO PRIMERO. "De la Sanidad Intemacional". 



Capitulo I. "De las Disposiciones Generales", con 5 articulos. 

Capitulo 11. "De la Sanidad Maritima. Aerea y Terrestre". 

Seccion Primera. "De la Sanidad Maritima", con 39 articulos. 

Seccion Segunda. "De la Sanidad Aerea", con 3 articulos. 

Seccion Tercera. "De la Sanidad Terrestre", con un articulo. 

Seccion Cuarta. "De 10s Lazaretos y Estaciones Sanitarias", 

con un articulo. 

Capitulo 111. "De la Sanidad en materia de Migracion". 

Seccion Primera. "De las Disposiciones Generales", con 9 

articulos. 

Seccion Seynda. "De la Entrada de Pasajeros por Puertos 

Maritimos", con 13 articulos. 

Seccion Tercera. "De la Entrada de Pasajeros por Vias 

Terreshes", con un articulo. 

Seccion Cuarta. "De la Enhada de Pasajeros por Vias Aereas", 

con un articulo. 

Seccion Quinta. "De la Entrada de Pasajeros", con un articulo. 

LIBRO SEGUNDO. "De la Sanidad National". 

Capitulo I. "De las Disposiciones Generales", con 8 articulos. 

Capitulo 11. "De la Profilaxis de las Enfermedades". 

Seccion Primera. "De las Enfermedades Transmisibles". con 

44 articulos. 

Seccion Sebwnda. "Del Trafico Fluvial, Terrestre y Aereo". 

con 9 articulos. 

Seccion Tercera. "De las enfermedades Endemicas", con 5 

articulos. 



Seccion Cuarta. "De las Enfennedades Evitables", con 2 

articulos. 

Seccion Quinta. "De la Medicina Social", con un articdo. 

Capitulo 111. "De las Medidas de Sanidad con relacion a cadaveres". 

Seccion Primera. "De 10s Cementerios, Inhnmaciones y 

Exhumaciones", con 13 articulos. 

Seccion Seynda.  "De la Traslacion de Cadaveres", con 3 

articulos. 

Capitulo IV. "De la Higiene Infantil", con un articulo. 

Capitulo V. "De la Higiene Escolar", con un articulo. 

Capitulo VI. "De la Salod de 10s Trabajadores". 

Seccion Primera. "Del Tiempo de Trabajo", con 11 articulos. 

Seccion Seynda. "De 10s Lugares de Trabajo", con I I 

articulos. 

Seccion Tercera. "De la Protilaxis de las Enfennedades de 10s 

Trabajadores", con 10 articulos. 

Seccion Cuarta. "De 10s Accidentes del Trabajo", con 2 

a~ticulos. 

Seccion Quinta. "De las Materias Nocivas y Peligosas", con 4 

articulos. 

Capihtlo VI1. "De la Ingenieria Sanitaria", con 41 articulos. 

Capitulo VIII. "De la Policia Sanitaria con relacion a \as Vias 

Pi~blicas", con 3 articulos. 

Capitulo IX. "De la Higiene sobre comestibles, bebidas similares", 

con 5 1 articulos 



Capitulo X. "De la Policia Sanitaria con relacion a 10s aninlales, 

establos, rastros, etc.", con 33 articulos. 

Capitulo XI. "De 10s Productos y agentes rnedicinales", con 24 

articulos. 

Capitulo XII. "De las Drogas Enervantes", con 3 1 articulos. 

Capitulo XIII. "De las medidas contra el alcoholismo", con 3 

articulos. 

Capitulo XIV. "Del ejercicio de las ciencias rnedicas y actividades 

conexas", con 14 articulos. 

Capitulo XV. "De la Geogratla y Estadistica Medica", con 6 

articulos. 

Capitolo XVI. "De las Escuelas de Salubridad e Institutos de 

Higiene", con 3 articulos. 

Capitulo XVII. "De 10s Congresos Sanitarios", con 2 artici~los. 

LIBRO TERCERO. 

Capitulo Unico. "De la Accion Extraordinaria en inateria de 

Salubridad", con 6 articulos. 

LIBRO CUARTO. "De la Sanidad del Distrito y Territories 

Federales y de las Zonas, lslas e Imnuebles 

sujetos al doininio de la Federacion". 

Capitulo I. "De la Administracion Sanitaria en el Distrito Federal", 

con 4 articulos. 

Capitl~lo 11. "De la Administracion Sanitaria en 10s Temtorios 

Federales", con 2 articulos. 

Capitulo 111. "Del S e ~ c i o  de Sanidad en las zonas, lslas e Inmuebles 

sujetos al dominio de la Federacion", con 2 articulos. 



LIBRO QUINTO. "De las Sanciones". 

Capitulo I. "De las Reglas Generales", con 12 articulos. 

Capitulo 11. "De las Sanciones en Particular", con 4 articulos. 

LIBRO SEXTO. "Del Procedimiento", 

Capitulo Unico. Con 18 articulos. 

3 Articulos Transitorios. (12) 

6) CODIGO SANITARIO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS DEL 31 DE DlClEMBRE DE 1949. 

Fue el sexto Codigo que reylo  la materia sanitaria en la Republics 

Mexicans. Lo expidio el Presidente Constitucional Miguel Aleman, y pnblicado 

en el Diario Oficial de la Federacion el 25 de enero de 1950. 

Este C6digo presenta algunas diferencias: Se hizo un esfitirzo para 

reducir el tanaiio y se suprimieron muchas de las disposiciones de ordenamientos 

anteriores: solo tiene 357 articulos distribuidos de la siyiente manera: 

TITULO PRELIMMAR 

Capitulo I. "De la Naturaleza y Organization del Senicio Sanitario de 

10s Estados Unidos Mexicanos", con I I articulos. 

Capitulo 11. "De la Coordinacion y Cooperacion de Senicios 

Sanitarios en la Repi~blica". con 12 articulos. 

Capitulo 111. 

Seccion Primera. "De la Educacion Higienica", con 5 alticulos. 



Seccion Segunda. "De las Instituciones de Higiene", con un 

articulo. 

LIBRO PRIMERO. "De la Sanidad Intemacional". 

Capitulo 1. "De las Disposiciones Generales", con 37 articulos. 

Seccion Seynda. "De las Sanidad Aerea", con 7 articulos. 

Seccion Tercera. "De la Sanidad Terrestre", con un articulo. 

Seccion Cuarta. "De 10s Lazaretos y Estaciones Sanitarias", 

con un articulo. 

Capitulo 111. "De la Sanidad en materia de Migration". 

Seccion Primera. "De las Disposiciones Generales", con 8 

articulos. 

Seccion Seynda. "De la entrada de Pasajeros", con 13 

articulos. 

Seccion Tercera. "De la Sanidad de 10s Pasajeros", con un 

articulo. 

LIBRO SEGUNDO. 

Capitulo I. "De la Profilaxis de las Enfermedades". 

Seccion Primera. "De las Enfermedades Transrnisibles", con 28 

articdos. 

Seccion Segunda. "Del Trafico Fluvial, Terrestre y Aereo", con 

9 articulos. 

Seccion Tercera. "De las Enfennedades Endemicas", con 4 

articulos. 

Capitulo 111. "De las Medidas de Sanidad con relacion a Cadaveres". 

Seccion Primera. "De 10s Cementerios, Inhu~naciones y 

Exhumaciones", con 7 articulos. 



Secci6n Seynda. "De la Traslacion de cadaveres", con 2 

articulos. 

Capitulo IV. "De la Higiene Infantil", con 2 articulos. 

Capitulo V. "De la Ingenieria Sanitaria", con 23 articdos. 

Capitulo VI. "De las Molestias y Peligro con relacion al vecindario", 

con 7 articulos. 

Capitulo VII. "De las Disposiciones de Higiene con relacion a las vias 

publicas", con un articulo. 

Capitulo VIII. "De la Policia Sanitaria", con on articulo. 

Capitulo IX. "De la higiene sobre Comestibles, Bebidas y Similares", 

con 20 articulos. 

Capitulo X. "De la Policia Sanitaria con relacion a 10s animales, 

Establos, Rastros, etc.", con 31 articulos. 

Capitulo XI. "De 10s Productos y Agentes Medicinales", con 25 

articulos. 

Capitulo XII. "De 10s Estupefacientes", con 35 articulos. 

Capitulo XIII. "De las Medidas contra el Alcoholismo", con 3 

articulos. 

Capihdo XIV. "Del Ejercicio de \as Ciencias Medicas y Accidentes 

Conexas", con 7 articulos. 

Capitulo XV. "De la Geografia y Estadisticas Medicas", con 6 

articulos. 

Capitulo XVI. "De las Esci~elas de Salubridad e lnstituciones de 

Higiene", con 3 articulos. 

Capitulo XVII. "De 10s Congesos Sanitarios", con 3 articulos. 

LIBRO TERCERO. 



Capitulo Unico. "De la Accion Extraordinaria en Materia de 

Salubridad", con 6 articulos. 

LIBRO CUARTO. "De la Sanidad del Distrito y Temtorios Federales 

y de las zonas, Islas e I~nuebles sujetos a1 

dominio de la Federacion". 

LIBRO QUINTO. "De las Sanciones". 

Capih~lo I. "De las Reglas Generales". 

Capitulo 11. "De las Faltas, Delitos y Sanciones", con 6 articulos. 

LIBRO SEXTO. "Del Procedimiento", con 13 articulos. 

3 Articulos Transitorios. (131 



7) CODICO SANITARIO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS DEL 29 DE DlClEMBRE DE 1954. 

Este Codigo fue expedido por el Presidente Constitucional Adolfo 

Ruiz Cortinez, y publicado en el Diario Oticial de la Federacion el I" de lnarzo de 

1955, comenzo a regir a 10s treinta dias despues. Se supri~nieron algunas 

disposiciones, teniendo un total de 309 articulos divididos de la siguiente fonna: 

LIBRO PRIMERO. 

Capitulo I. "De las disposiciones Generales", con 7 articulos. 

Capitulo 11. "Del Consejo de Salubridad General", con 5 articulos. 

Capitulo 111. "De la Cooperacion y Coordinacion de Servicios 

Sanitarios en la Repi~blica", con 10 articulos. 

Capitulo IV. "De la Educacion Higienica", con 2 articulos. 

Capitulo V. "De las Instituciones de Higiene", con 34 articulos. 

Capitdo V1. "De la Sanidad en Materia de Migacion", con 14 

articulos. 

LIBRO SEGUNDO. 

Capitulo I. "De la Protilaxis de las Enfennedades". 

Seccion Primera. "De las Enfennedades Transmisibles", con 25 

articulos. 

Seccion Segunda. "De las Enfennedades Endemicas", con 4 

articulos. 

Seccion Tercera. "De la Sanidad Nacional de las Vias 

Gelierales de Comunicacion". con un articulo 



Capitulo 11. "De las Medidas de Sanidad con relacion a Cadaveres", 

con 9 articulos. 

Capitulo Ill. "De la Higiene del lndividuo", con 3 articulos. 

Capitulo IV. "De la Ingenieria Sanitaria", con 21 articulos. 

Capitulo V. "De la Higiene del Trabajo", con 9 articulos 

Capitulo VI. "De la Higiene en Relacion con las Vias Publicas", con 

un articulo. 

Capitulo VII. "De la Vigilancia Sanitaria", con un articulo. 

Capiti~lo VII1. "De 10s Comestibles, Bebidas, Tabacos y similares", 

con 17 articulos. 

Capitulo IX. "De la Vigilancia Sanitaria, con relacion a 10s arlimales", 

con 25 articulos. 

Capitlrlo X. "De 10s medicamentos", con 26 articulos. 

Capitdo XI. "De la Perftrrneria y Productos de Belleza", con un 

articulo. 

Capitulo XII. "De 10s Estupefacientes", con 32 articulos. 

Capitulo XIII. "De las Medidas contra el Alcoholismo", con 4 

articulos. 

Capitulo XIV. "Del Ejercicio de la Medicina y actividades conexas", 

con 6 articulos. 

Capitolo XV. "De Estadistica y Geografia Medicas", con 6 

articulos. 

Capitulo XVI. "De las Escuelas de Salubridad Higienistas de Camera 

o Institutos de Investigacion", con 3 articulos. 

Capitulo XVII. "De 10s Congresos de Salubridad", con 2 articulos. 



LIBRO TERCERO. 

Capiti~lo Unico. "De la Accion Extraordinaria en Inateria de 

Salubridad", con 6 articulos. 

LIBRO CUARTO. 

Capitulo Unico. "De la Legislacion en materia de Salubridad para el 

Distrito, Tenitorios, Zonas, Islas e Imnllebles 

Federales", con 3 articulos. 

LIBRO QUINTO. "De las Sanciones y Medidas de Seyridad 

Sanitaria". 

Capitulo I. "De las Reglas Generales", con 10 articulos. 

Capitulo 11. "De las Sanciones y Medidas de Seyridad en 

Particular", con 9 articulos. 

Capitulo 111. "De 10s Procedimientos", con 12 articulos. 

3 articulos transitorios. (14,. 

8) CODIGO SANITARIO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS DEL 26 DE FEBRERO DE 1973. 

Este codigo fue expedido por el Presidente de la Repi~blica, que en 

aquel entonces era Luis Echeverria Alvarez, se publico en el Diario Oficial de la 

Federacion el 13 de lnarzo de 1973. Es mis amplio y ootnpleto que el precedente 

codigo, consta de 508 articulos, divididos en titulos y capitulos como sigue: 

Titulo Primero. "De la Salubridad General y de actividades 

sanitarias". 



Capitulo I. "De la Salubridad General", con 4 articulos. 

Capitulo 11. "De las Autoridades Sanitarias", con 7 articulos. 

Capitulo 111. "De la Coordinacion y Cooperaci6n de 10s Servicios en 

materia de Salubridad General", con 9 articulos. 

Capitulo V1. "De 10s Delegados de la Secretaria de Salubridad y 

Asistencia". 

Capitulo V. "De la Accion Extraordinaria en Materia de Saiobridad 

General", con 5 articulos. 

Titulo Segundo. "De la Promocion y Mejoramiento de la Salud". 

Capitulo I. "De las Disposiciones Generales", con 3 articulos. 

Capitulo 11. "De la Educacion para la Salud", con 5 articulos. 

Capitulo 111. "De la Nutrition", con 5 articulos. 

Capitillo IV. "De la Salud Mental", con un articulo. 

Titulo Tercero. "Del Saneamiento del Ambiente". 

Capitulo I. "De las Disposiciones Generales", con 3 articulos. 

Capitulo 11. "De la Atmosfera", con 3 articulos. 

Capihllo 111. "Del Suelo", con 3 articolos. 

Capitulo IV. "Del Agua", con 9 articulos. 

Capitulo V. "Del Mar Territorial", con G articulos. 

Capitulo VI. "De las Radiaciones Ionizantes, Electromagneticas e 

Isotopos Radioactivos", con 7 articulos. 

Capitulo VII. "De las Poblaciot~es", con 6 articulos. 

Capitulo VIII. "De 10s Edificios y Constl-ucciones", con 7 articcllos. 

Capitulo IX. "De las Vias Generales de Comunicacion y de 

Transportes", con 3 articulos. 



Capitulo X. "De 10s cadaveres", con 12 articulos. 

Titulo Cuarto. "De la Higiene Ocupacional", con 7 articulos. 

Titulo Quinto. "De la Prevencion y control de Enfennedades y 

Accidentes". 

Capitulo 1. "De las Disposiciones Generales", con 4 articulos. 

Capitulo 11. "De las Enfennedades Transmisibles", con 29 articulos. 

Capitulo Ill. "De las Enfern~edades no transmisibles", con 8 

articulos. 

Capitulo IV. "De 10s Accidentes", con 2 articulos. 

Titulo Sexto. "De la Reliabilitacion de lnvalidos". 

Capitulo Unico, con 8 articulos. 

Titulo Septimo. "Del Ejercicio de las Disciplinas y de la Prestacion 

de 10s S e ~ c i o s  para la Salud". 

Capitulo I. "Del Ejercicio Profesional", con 7 articulos. 

Capitulo 11. "De 10s tecnicos y AuxiIiares para la Salud", con 3 

a~ticulos. 

Capitulo Ill. "Del Servicio Social de Pasantes y Profesionales", con 5 

articulos. 

Capitillo IV. "De la Prestaci611 de 10s Servicios para la Salud", con 7 

articulos. 

Titulo Octavo. "Del Adiestraniento y Fonnacion de Personal para la 

Salud". 

Capitulo Unico, con 6 articulos. 

Titulo Noveno. "De la llivestigacion para la Salud". 

Capitillo Unico, con 9 articulos. 



Titulo Decimo. "De la Disposicion de Organos, Tejidos y Cadaveres 

de seres Humanos". 

Capitulo Unico, con 16 articulos. 

Titulo UndCcimo. "Del Control de alimentos, bebidas no 

Alcoholicas, Tabaco, Medicamentos, Aparatos y 

Equipos Medicos, Productos de Perfumeria, 

Belleza y aseo, Estupefacientes, Sustancias 

Psicotropicas, Plaguicidas y Fertilizantes". 

Capitulo I. "De las Disposiciones Generales", con 20 articulos. 

Capitulo 11. "De 10s Ali~nentos y Bebidas no Alcoholicas". con 6 

articulos. 

Capihdo 111. "De las Bebidas Alcoli6licas". con I I articulos. 

Capit1110 IV. "Del Tabaco", con 4 articulos. 

Capitulo V. " De 10s Medicrunentos", con 24 articulos. 

Capitulo VI. "De 10s Aparatos y Equipos Medicos", con 6 articulos. 

Capitulo VII. "De 10s Productos de Perfumeria, de Belleza y Aseo", 

con 7 articulos. 

Capitdo VIII. "De 10s Estupefacientes", con 29 artici~los. 

Capitulo IX. "De las Sustancias Psicotropicas", con I I articulos. 

Capitulo X. "De 10s Plaguicidas y Fertilizantes", con 8 articulos. 

Titulo Duodecimo. "De la Sanidad Intemacional". 

Capitulo I. "De 10s Servicios de Sanidad Internacional", con 17 

articulos. 

Capit1110 11. "De la Sanidad en Materia de Migration", con 9 

articulos. 



Capitulo 111. "De la Sanidad Maritima, Aerea y Terrestre", con 18 

articulos. 

Titulo Decimotercero. "De las Estadisticas y de la Geografia para la 

Salud". 

Capitulo Unico, con 6 articulos. 

Titulo Decimocuarto. "De las Autorizaciones y Registros". 

Capitulo Unico, con 16 articulos. 

Titulo Decimoquinto. "De la Inspeccion, Medidas de Seguridad, 

Sanciones y sus procedi~nientos administrativos." 

Capitulo I. "De la Vigilancia e Inspeccion", con 18 articulos. 

Capitulo 11. "De las Medidas de Seguridad, con 17 articulos. 

Capitulo 111. "De las Sanciones Administrativas", con 26 articulos. 

Capitulo IV. "De 10s Procedirnientos", con 8 articulos. 

Capihllo V. "De 10s Recursos Administrativos", con 14 artici~los. 

Capitulo VI. "De las Prescipciones", con 6 articulos. 

Capitulo VII. "De 10s Delitos", con 15 articulos 

4 articulos transitorios. t lr ,  

9) LEY GENERAL DE SALUD DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXlCANOS DEL 7 DE FEBRERO DE 1984 

9) El anterior Codigo file derogado por la Ley General tle Salud del 

7 de Febrero de 1984, que acti~al~nente rige y que sera materia del siguiente 

capitulo. 
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C A P I T U L O  1 1 1  

NATURALEZA JURIDICA DE LA LEY GENERAL DE SALUD 

A partir del aiio de 1983, en el cual se reconoce el derecho a la 

proteccion de la salud, y siendo el mismo reconocido como derecho conquistado 

en favor de todos 10s mexicanos, por lo que el legislador mexicano se ha 

preocupado por la actualizacion nonnativa de este derecho, y organizando y 

reuniendo todos sus aspectos correlatives. Como muestra de ello tenemos 

concretanente a la Ley General de Salud; que es  reglamentaria del articulo 4" 

Constitutional en su pirrafo tercero, ya que en la misma se rnellcionan las 

tnodalidades para la proteccion de la salud, siendo esta considerada como una 

garantia individual y social. 

Por lo tanto, en el presente capitulo, se abordara primeramente 10s 

tnotivos que dieron origen a la creacion de esta ley en colnento y 

subsecuelltemente se hablara de su estntctura y contenido. 

A) EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA INICIATIVA DE LA 

LEY GENERAL DE SALUD 

Colno se mencio~io con antelacion en febrero de 1983 se efectuo un 

cambio ilnportantisilno en Inateria de salud, y esto h e  con las refonnas que 

adicionaban el parrafo tercero del articulo 4" de la Carta Magna, y publicada en 



el Diario Oficial de la Federacion el 7 de Febrero de 1984, y por consig~iente se 

abrogo el Codigo Sanitario del 1973, que era el que regia antes de la presente ley. 

A continuacion se hara un breve recuento de la exposicion de 

motivos de la iniciativa de ley que el Ejecutivo Federal envio a la Chnara de 

Diputados del Congreso de la Union en novielnbre de 1983 y en la cual entre 

otros puntos seiialaba: 

"El otorgamiento de esa nueva garantia social confia a 10s poderes 

pilblicos la responsabilidad de adoptar las medidas indispensables para que se 

avance con celeridad en su proceso de cu~nplimiento. La natnraleza progalnatica 

del derecho a la proteccion de la salud es un linea~niento del poder revisor que no 

puede ser desatendido por el Estado cnando programa su actividad y asigna sus 

recwsos. 

El Estado, por ello, ha actuado en consecuencia, por lo que el Plan 

Nacional de Desarrollo ha seiialado que la salud es nna de las prioridades del 

desamollo social. 

El Ejecutivo Federal considera que precisamente en epocas de crisis 

economicas es cuando debe hacerse im esfuerzo sostenido para qoe no se 

deterioren 10s progralnas de bienestar social, en particular, 10s de salud, puesto 

qne el pueblo, por la lentitud en la generacion de e~npleo y por las presiones 

itiflacionarias, se ve co~rlpelido a acudir al Estado para atender necesidades 

urgentes. 

I l l  



Asimismo, esta exposicion seiialaba que la salitd no es tarea que 

ilnicamente corresponds al Estado, piles es campo en el que deben concunir 

armonicamente 10s poderes pilblicos, la sociedad en su conjunto y 10s individuos 

interesados. 

Se continua diciendo en la exposicion de motivos que la salud no 

solo es un valor biologico, si no que es on bien social y cultural que el Estado no 

puede proteger, ni acrecentar, ni restaurar sin la participation de la sociedad y del 

hombre en particular. En este terreno, la libertad individual lialla espacio muy 

alnplio para sustraerse de nonnas tutelares y para liacer ineficaces dispositivos 

burocraticos. 

Esta iniciativa que se present6 a consideration de la Representacion 

Nacional, responde el mandato que contiene el nuevo p k a f o  tercero del articulo 

4". Constitucional; la cual define la naturaleza y alcance del derecho a la 

proteccion de la salud, asi colno las bases y lnodalidades de acceso a 10s servicios 

de salud y distribuye la coinpetencia en materia de salubridad general entre la 

Federacion y las entidades federativas. 

Igual~nente, y a fin de dar i~npulso a la efectividad de la nueva 

garantia social, se siste~natizan las bases legales del Sistelna Nacional de Salod, 

se claritica la distribution de colnpetencias entre dependencias federales que 

inciden, asi sea indirectamente, en el ambit0 de la salud; se lnodemiza la 

legislacion sanitaria, se seilalaii mecanismos para que 10s sectores sociales y 

privados contribuya~l al mejoramiento de la salud y se avanza en el proceso de 

racionalizacion de su regulacion. 



En esta iniciativa de ley que el Ejecutivo Federal mando a la chnara 

de Diputados, liace nna breve reseiia de todos 10s titulos que integraran a la nueva 

Ley General de Salud. Por lo que liace al Titulo Pri~nero establece las finalidades 

del derecho a la proteccion de la salud: precisa y define el contenido basico de la 

Salubridad General, y detennina quienes son las autoridades sanitarias, dentro de 

las que se encuentran 10s gobiernos de las entidades federativas, incluyendo a1 

Departamento de Distrito Federal aliora Gobiemo del D.F. 

El Titulo Segundo desarrolla las bases fundamentales del Sistelna 

Nacional de Salnd constituido por las distintas dependencias y entidades pi~blicas 

de 10s tres niveles del gobiemo y 10s sectores social y privado, y qoe se concibe 

como un conjunto de mecanis~nos de coordinacion tendiente a dar cumplimiento 

al nuevo derecho social. 

Asimismo, este Titulo Segundo, en cumplimiento del articulo 4". 

Constitucional, reparte la competencia sanitaria entre la Federacion y las 

entidades federativas, confonne a un criterio descentralizador. Este Titulo tambien 

dispone qne las entidades federativas y la Federacibn podrin convenir que esta 

asulna te~nporal~nente la prestacion de s e ~ c i o s ,  que confonne a la Ley General 

de Salud corresponds a aquellas, evitando que la descentralizacio11 por via legal 

deteriore transitoriamente dichos s e ~ c i o s .  

En cuanto al Titulo Tercero seiiala que atendiendo a la naturaleza 

de 10s servios de salt~d, estos se clasifican de la siguiente inallera: atencion 

~nedica de salud pi~blica y de asistencia social, y contiene el linea~iiie~~to de que 



se extiendan cuantitativa y cualitativamente esos s e ~ c i o s  en beueficio de 10s 

grupos wlnerables. 

De i y a l  fonna la iniciativa refiere que la medicina preventiva y 10s 

servicios de primer nivel, tienen la mayor incidencia en 10s indices de salud. Por 

ende, la iniciativa seiiala que se dara prioridad a esos programas, y define cuales 

son 10s s e ~ c i o s  bkicos de salud que conlleva el derecho a la proteccion de la 

salud, a partir de la magnitud y eficiencia de 10s aios de esherzo nacional que ha 

logrado nuestro pais. 

Para contribuir a la anpliacion y mejoramiento de la salud, esta 

iniciativa de ley instituye el cuadro basico de insunos del sector sah~d, al que 

deberan sujetarse todas las dependencias y entidades publicas que actilan en ese 

campo y que responde al proposito de racionalizar la adquisicion y disponibilidad 

de esos insornos. 

Dentro de este niismo Titulo tercero la iniciativa refiere que 10s 

servicios de salud son clasificados atendiendo a la naturaleza de quienes 10s 

prestan, en servicios publicos a la poblacion en general, servicios a 

dereclioliabientes de instituciones pi~blicas de seguridad social y servicios sociales 

y privados de caracter conventional, para asi abarcar todas las modalidades que 

encuentran cabida en nilestro regimen de econo~nia mixta. 

Asimismo para contribuir al mejoramiento de la prestacion de 

servicios de salud, asi como para coadyuvar a liacer efectivo el derecho a la 

proteccion de la salud, la iniciativa preve, la creacion de u11 organism0 



denominado Cornision para la Proteccion de la Salud, el cual gozara de autonomia 

tecnica y tendra atribuciones de asesoria: consulta y recomendaciones. 

El C. Presidente se refirio a que la participation de la colnnnidad en 

el cuidado de la salud y 10s servicios de planiticacion familiar, la atencion 

~natemoinfantil y de salud mental, son de mucha prioridad dada su incidencia en 

el nivel de bienestar de 10s mexicanos. 

Por lo que se refiere a lo ordenado por el articulo 4". Constitutional, 

respecto a las bases y ~nodalidades para el acceso a 10s servicios de salud, tal 

iniciativa sefiala que son usuarios de 10s servicios de salud, toda persona que 

requiera y obtenga cuales quiera de 10s servicios establecidos en la ley. Ordena 

tanbien que, independientemente de la situacion economica de 10s usnarios, estos 

tiene derecho a obtener prestaciones de salud oportunas y de calidad id6nea a 

recibir atencion profesional eticamente responsable, asi como un trato respetnoso 

y digno de 10s profesionales, tecnicos y auxiliares de la salud. 

Pasando a otro orden de ideas el titnlo cuarto, denominado 

"Recursos humanos para 10s servicios de salud" establece las bases para la 

adecuada vinculacion entre las institnciones prestadoras de servicios de salud y 

las formadoras de recursos hulnanos a efecto de racionalizar la fonnacion de estos 

a la luz de 10s requeriinientos del Siste~na Nacional de Salud. 

En la iniciativa tanibien se alude a las disposiciones legales y las 

bases de coordinacio~~ a las cuales queda sujeto el ejercicio de las profesiones. 



En cuanto a titulo quinto la iniciativa de ley del Ejecutivo Federal 

busca promover nuevos metodos y mayores conocimientos para hacer mas 

efectiva la prestacion de 10s servicios de salud. Por ello. y con absoluto respeto a 

10s principios eticos, tolna en consideracion 10s adelantos cientificos actnales y 

previenen acciones que contribuyan a la investigacion en materia de salud y las 

bases de acuerdo a las cuales debe desarrollarse. En coordinacion con la 

Secretaria de Education Ptiblica y con la colaboracion del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnologia y de las instituciones de educacion superior, la Secreta'a de 

Salubridad y Asistencia realizari y ~nantendra actualizado un inventario de la 

investigacion en el irea de salud, para salvaguardar 10s principios eticos; de igual 

fonna tal iniciativa establece que las instituciones de salud y bajo la 

responsabilidad de 10s directores o titulares respectivos habra de confonnidad con 

las disposiciones aplicables, una comision de investigacion y otra de etica, cuando 

se realicen investigaciones en seres hwnanos y una mas de bioseguridad, que se 

encarga de regular el uso de radiaciones ionizantes o las tecnicas de ingenieria 

genetics. 

El Titulo Sexto de la iniciativa en comento se co~ite~npla la 

infonnacion para la salud y las reglas para integrar las estadisticas de salud de 

confonnidad con las leyes de planeacion y de infonnacion estadistica y 

geob~afica. Dichas estadisticas se refieren fi~ndamental~nente a natalidad, 

mortalidad, ~norbilidad e invalidez; a 10s factores demograficos, economicos, 

sociales y ambientales vinculados con la salud, a 10s recmsos tisicos, humanos y 

financieros disponibles para la proteccion de la salud y a su atilizacion. 



Por cuanto liace al Titulo Septimo establece que en la pro~nocion de 

la salud tiene por objeto crear y conservar las condiciones deseables de la salud 

para toda la poblacion y propiciar en el individuo las actividades, valores y 

corid~~ctas adecoadas para rnotivar su participacion en beneficio de la salud 

individual y colectiva. Asi, las labores de promocion tiende a logar la 

participacion de la poblacion del pais, el curnplimiento volurrtario de las 

obligaciones que impone la ley, el autocuidado de la salud y el cuidado de la salud 

de la sociedad. 

De igual forma, diclia prornocion de la salud co~nprende cuatro 

arnbitos esenciales: educacion para la salud, nutncion, control de 10s efectos 

nocivos del ambiente en la saltrd y salud ocupacional. 

En lo relativo a notricion, el Ejecutivo Federal preve la participacion 

de las instituciones de salud en 10s esfuerzos alitnentarios de la nation, a traves de 

la orientacion nutritional en el consuno y de la dotacion de 10s elernentos tecnico- 

niltricionales de las nonnas oficiales mexicanas que expide la autoridad co~nercial. 

El Titulo Octavo de la lniciativa de la ley otorga a la Secretaria de 

Salud elitre otras facultades, la de dictar nonnas tecnicas para la prevencion de 

enfennedades y accidentes, establecer y operar un sistema de vigilancia 

epidemiologica y realizar 10s programas y actividades necesarias para llevar a 

cab0 diclia prevencion. 



De i y a l  fonna se debe estar en concordancia con la legislacion del 

trabajo, y se establece que las entidades de salud colaboran con programas de 

prevencion de accidentes en coordinacibn con la Secretaria del Trabajo y 

Prevention Social y las instituciones de Seguridad Social. 

Debe seiialarse que el titulo de prevencion y control de enfennedades 

y accidentes no modifica lo dispuesto por las leyes laborales y de segoridad social 

por lo que se refiere a enfennedades y accidentes de trabajo, y en general a todo 

tipo de riesgos de trabajo. 

Por otra parte el Titulo Decimo reconoce la importancia estrategica 

de la asistencia social y la seiiala colno una de las finalidades 

basicas del Sistelna Nacional de Salud. Es por ello que la iniciativa tambien 

reglamenta el p k a f o  quinto del articulo 4'. Constitocional. 

Por lo que se refiere a la asistencia social la iniciativa en colnento 

contiene 10s elementos bhicos que podrian desarrollarse sistematicalnente en una 

iniciativa que en su lnolnento podria presentarse a consideracioli de la 

Representation Nacional. 

La Iniciativa de Ley en su Titulo Decimoprimero. a~nplia esta accion 

a situaciones de emergencia o catastrofe qile afecten al pais y delitro de las 

posibles e~nergencias ~nenciona el si~bito deterioro del a~nbiente que pouga en 

peligro inminente a la poblacion. En todos 10s casos se ordena la ejecucion 

in~nediata de inedidas indispeusables por parte de la Secretaria de Salud para 

prevenir y co~nbatir 10s daiios a la salud y para el caso de detenoro del alnbiente 



sin perjuicio de la investigacion que corresponda a la Secretaria de Desarrollo 

Social. 

Por lo que se refiere al Titulo Decimosegundo, este regula adicciones 

que acti~a~i mas desfavorable~nente sobre la salud publica: el alcol~olis~no y el 

abuso de bebidas alcol~olicas, el tabaquismo y la fannacodependencia. 

Dicha iniciativa, da tanbien particular importancia al combate del 

consmno indebido de estupefacientes y sicotropicos, que se ha convertido en una 

de las adicciones que representan mas graves problemas de salud pi~blica. 

La Iniciativa dispone que habra un program de prevencion y 

rehabilitation y r ey la  la prescription de esos productos par pane de 10s 

profesionales de la salud. 

En el Titulo decimotercero, se establecen las nonnas relativas al 

control de alimentos, bebidas no alcoholicas, bebidas alcoholicas, medicanentos, 

protesis, ortesis, ayudas funcionales, agentes de diagnostico, insu~no de uso 

odontologico, inateriales quiri~rgicos y de curacion y productos higienicos, 

de perfumeria, belleza y aseo, tabaco, playicidas, fertilizantes y sustancias 

toxicas, asi como a su i~nportacion y exportacion. Al efecto, se otorga a la 

Secretaria de Salud la facultad para e~nitir las nonnas tecnicas a que debera 

su~jetarse el proceso de esos productos, asi coma la necesidad de una 

autorizacion sanitaria respecto a 10s establecimientos. Asimismo otorga a 10s 

gobiernos de las entidades federativas la facultad para autorizar, con base en las 



nonnas tecnicas qoe expida dicha Secretaria, 10s establecimientos que expidan o 

swninistren al pi~blico alimentos y bebidas no alcoholicas y alcoholicas, en estado 

natural, mezclado, preparado, adicionados o condicionados, para su consulno 

dentro o fuera del propio establecimiento. La iniciativa regula tanbien 10s casos 

en que debera efectuar un control interno del proceso de 10s productos de 10s 

estableci~nientos y de 10s datos que deberan contener las etiquetas y las 

contraetiquetas. 

El Ejecutivo Federal tanbien seaala que se actualiza la enumeration 

de estupefacientes estableciendo las disposiciones legales a las que quedan sujetas 

y las prohibiciones absolutas en relacion con diversas sustancias y vegetales; se 

establece, tanbien, la forma de prescripcion a base de recetarios o pennisos 

especiales y una limitacion para preparados que contengan las sustancias que se 

listan. Su preparacion, prescripcion y venta y suministro al pi~blico, quedan 

sujetas a disposiciones de la Secretaria de Salud. 

De ignal forma, establece que las sustancias sicotropicas serin 

aquellas que determine especificamente el Consejo de Salubridad General o la 

Secretaria de Salud y que en general son: 10s barbihiricos y otras sustancias 

naturales o sinteticas, depresores o estimulantes del sistema nervioso central, que 

por su accion farmacolbgica pueden inducir a la farmacodependencia. 

Asimismo, la Iniciativa de Ley define lo que debe de entenderse por 

equipo medico, protesis, ortesis, y ayudas funcionales, agentes de diag~ostico, 

insumos de us0 odontologicos y ~nateriales quinirgicos y de curacion y por 



productos higienicos, estableciendose la facdtad de la Secretaria de Salud, para 

dictar nonnas especificas para ellos. 

La Iniciativa, igualmente, trata 10s productos de aseo considerando 

que quedan comprendidos entre ellos, 10s jabones, detergentes, limpiadores, 

blanqueadores, al~nidones de uso externo y 10s demb de naturaleza analoga que 

detennine la Secretaria de Salud. 

Por otro lado, la lniciativa seiiala que el tabaco es la planta nicotina 

tabacu~n y sus sucedaneos, y como un apoyo al prograrna contra el tabaquismo, 

ordena que en el empaque o envase aparezca en forma clara y visible. la leyenda 

relativa a que dicho product0 pueda ser nocivo para la salud escrito con letra 

legible y en colores contrastes. 

La Iniciativa define 10s plaguicidas, fertilizantes y sustancias toxicas, 

y otorga a la Secretaria de Salud facultades para ejercer control sobre esos 

productos. 

En cilanto a la importacion y exportation de 10s productos, se refiere 

el Titulo Decimo Tercero, es una actividad que debera realizarse garaotizando la 

pureza e idollea condicion de 10s mismos, la iniciativa establece diversas reglas de 

control sanitaria, al regular la autorizacion sanitaria; las obligaciones qoe sobre la 

materia tienen las oficinas consulares mexicanas en el extranjero y la prol~ibicion 

del transporte, por el territorio national, con destino a otro pais, de 

estupefacientes, snstancias sicotropicas, productos o preparados que las 

contengan. 



El Titulo Decimo Cuarto de la Iniciativa, sistematiza y colnple~nenta 

las disposiciones relativas a publicidad relativa a la salud del ser liu~na~io, y en 

particular, al tratamiento de enfermedades, a la rehabilitation de 10s invalidos, al 

ejercicio de las disciplinas de la salud y a 10s productos y s e ~ c i o s  regidos por la 

Ley, sin perjuicios de las facultades que al respecto tienen las Secretarias de 

Gobemacion, Educacion Publica, Comercio y Fomento Industrial, 

Colnunicaciones y Transportes y otras dependencias del Ejecutivo Federal. En 

materia de medicamentos, plantas medicinales, equipos m6dicos. protesis, (Irtesis, 

y demas, se clasifica a la publicidad en: la que va dirigida a profesionales de la 

salud y la denominacion masiva, y por ultimo, se faculta a la Secretaria de Salud 

para detenninar 10s casos en que la publicidad de productos debera incluir textos 

de advertencia de riesgo para la salud. 

El Titulo DCcimo Quinto cumple, desde el punto de vista nonnativo, 

la importante funcion de garantizar de manera clara y expresa 10s dereclios de 10s 

gobemados relativos a la disposicion del cuerpo humano, desarrollando asi o que 

la doctrina denomina derechos de la personalidad, en 10s aspectos que inciden en 

el derecho sanitaria, y estableciendo desde loego la necesidad de la seguridad 

juridica que la persona humana requiere. Asi se hace compatible diclla seyridad 

con las necesidades sanitarias. Para ello, se sistetnatiza la respectiva regllacion 

juridica, incluyendose, ademas, la nocion de disposicion ilicita del cuerpo 

humano, entendida este colno aquella que se realiza contra la ley, el orden pi~blico 

o las buenas costumbres. 

Continua diciendo que una de las practicas terapeuticas que se ha 

venido extendiendo con rapidez, es el transplante de organos y tejidos. En ese 



calnpo la lniciativa contiene disposiciones tendientes a evitar interpretaciones 

a~nbiguas y conflictos de leyes. 

La lniciativa establece 10s requisitos que deberh observarse para 

que se lleve a cabo el transplante, resalthdose, en su caso, la comprobacion de la 

phdida de la vida, y definiendo tecnicamente 10s ele~nentos que deban reunirse. 

Se establece con amplitud las reglas que h a r h  factible el transplante de organos, 

con proliibicion expresa para que se realice en 10s menores de edad, mujeres 

embarazadas y personas privadas de su libertad. Cuando el destinatario de 10s 

organos y tejidos sea familiar y estuviere en peligro de muerte, se seiialan las 

fonnalidades esenciales a que se ajustara tal obtencion. 

Tomando en cuenta que 10s cadaveres no pueden ser objeto de 

propiedad y que deben ser tratados con respeto y consideracion. en principio se 

pennite su utilization para objeto de tolna de organos y tejidos, investigacion o 

docencia y se fijan disposiciones a deposito, manipulation, inhumacion e 

incineracion, asi colno para la internacion y salida de cadaveres del territorio 

nacional y su traslado de una entidad federativa a otra. 

De conformidad con el articulo 133 de la Constitution Politica de 10s 

Estados Unidos Mexicanos, 10s tratados celebrados por el Ejecutivo y aprobados 

por el Senado, constittiyen pane de la Ley Suprema de la Union. La lniciativa 

sistematiza y modemiza, con apego al Reglaniento Sanitaria Intenlacional, las 

disposiciones legales en materia de sanidad internacional, es uno de 10s 

contenidos de Salubridad General que seran de co~npetencia federal, segjln 

dispone el Titolo Decimo sexto de la l~iiciativa. 



La Iniciativa, en su Titulo Decimo Septimo, establece el concept0 de 

autorizacion sanitaria y su regulacion. AI respecto, y representando la 

concurrencia entre la federation y las entidades federativas, diclla iniciativa 

establece que las autorizaciones se otorgan por ambas, en el a~nbito de sus 

respectivas competencias y 10s casos en que se requiere licencia, penniso, regish.0 

y. cuando la autoridad sanitaria lo detennine, tarjeta de control sanitaria. Por otra 

parte, dicho titulo establece 10s casos en que procede la revocation de las 

autorizaciones sanitarias y el procedimiento correspondiente que garantiza el 

derecl~o de audiencia de 10s particulares. 

La vigilancia sanitaria corresponde a la Secretaria de Salud y a 10s 

gobiemos de las entidades federativas, en sus respectivos alnbitos de 

competencia. Por lo que se refiere a las autoridades municipales, debera estarse a 

10s convenios que se celebre11 con 10s gobiemos de 10s Estados a lo que 

dispongan 10s ordenamientos locales. 

La Iniciativa, en su Tih~lo Decimo Octavo, nonna las medidas de 

seguridad, las sanciones y 10s delitos. 

El Titulo Decimo Noveno establece cuales son las medidas de 

seguridad y se regulan sus alcances. Se entiende que esas medidas son las 

disposiciones de inmediata ejecucion que dicta la autoridad sanitaria competente, 

debida~nente hndadas y ~notivadas y detenidas a proteger la salud de la 

poblacion. 



De igual manera, la lniciativa define las sanciones administrativas 

tnis~nas que se aplican sin perjuicio de las peoas que pudieran corresponder 

cuando las conductas sean constitutivas de delitos, y se enuncian diclla sancion las 

cuales tambien deberh estar fundadas y motivadas. 

Por lo que concieme a la instmccion de procedimientos 

administrativos, la iniciativa establece que la autoridad sanitaria dehera ajostarse, 

entre otros, a 10s siyientes principios de legalidad, imparcialidad, eficacia, 

eficiencia y honorabilidad. 

La iniciativa subsana, por lo menos parcialmente, la falta de una ley 

de procedilnientos administrativos que aseglre 10s derechos de 10s particulares y 

cuide el fitncionamiento legal de la administration publica. 

En Materia de ejercicio de las acciones para i~nponer y hacer 

efectivas las sanciones administrativas, se establece un tennino de prescripcion de 

cinco afios, contando a partir del dia en que se cometio la falta administrativa. si 

fuere consumada o desde que ceso si fuere continua, la impugnacion de 10s actos 

intem~mpiera la prescripcion hasla que la resolution que dicte no adn~ita ulterior 

recurso. 

Concluye la iniciativa de Ley propuesta por el ejecutivo Federal con 

el capitulo de delitos en materia de la saiud, recogiendo las figuras establecidas 

en el Codigo Sanitano en vigor y adicionado los actos relacionados con 

sustancias toxicas o peligosas con contatninacion de cuerpos de agua 

destinados al uso o consulno I~ulnano; con el IISO de filentes de radicaciones sin 



autorizacion, en la exportation no autorizada de organos y tejidos de seres 

Iiumanos vivos o de cadaveres y con 10s casos de insemination artificial sin 

consenti~niento o aunque exista este, si se trata de un lnenor o incapaz. 

Respecto a 10s delitos se adecua el calculo de la pena economics a1 

salario minimo general diario, pennitiendo asi su tnodificacion, y se establecen 

con toda claridad 10s casos en que puede existir suspension temporal o definitiva 

en el ejercicio de una profesion 11 oficio. 

El contenido penal de la iniciativa se apega a las mode~nas tecnicas 

legislativas del derecho penal ~nexicano a fin de que este acorde con la legislacion 

penal de nuestro pais. ( I ,  

B) ESTRUCTURA Y CONTENIDO. 

La Ley General de Salud esta integrada por 472 articulos y siete 

tl.ansitorios, distribuidos en 10s siguientes titulos y capitulos: 

Titulo Primero. "Disposiciones Generales". 

Capitulo Unico, con 4 articulos. 

Titulo Sep~ndo. "Siste~na Nacional de Salud", el cual esta 

subdividido en 10s siyientes capitulos. 

Capitulo I .  "Disposiciones coniunes", con 8 articulos. 



Capitulo 11. "Distribucion de Cornpetencias", con 9 Articulos y uno 

derogado 

Titulo Tercero. "Prestacion de 10s SeMcios de Salud". 

Capitdo 1. "Disposiciones comunds3., con 9 articulos. 

Capitulo 11. "Atencion Medica", con 2 articulos. 

Capitulo 111. "Prestadores de Servicio de Salud, con 16 articulos 

Capitulo IV. "Usuarios de 10s SeMcios de Salud y Participation 

de la Comunidad", con 11 articulos. 

Capitulo V. "Atencion Materno-Infantil", con 6 articulos. 

Capitulo VI. "Servicios de Planificacion Familiar", con 5 

articulos. 

Capitulo VII. "Salud Mental", con 6 articulos. 

Titulo Cuarto. "Recursos Hulnanos para 10s SeMcios de 

Salud". 

Capititlo I. "Profesionales, Tecnicos y Auxiliares", con 6 

articulos. 

Capitulo 11. "Servicio Social de Pasantes y Profesionales", cori 

5 articulos. 

Capiti~lo 111. "Formacion, Capacitacion y Actualization del 

Personal", con 7 articulos. 

Titulo Quinto. "Investigacion para la Salud". 

Capitulo Unico, con 8 articulos. 

Titulo Sexto. "lnformacion para la Salud" 

Capitillo Unico, con 7 articulos. 



Titulo Septiino. "Promotion de la Salud.  

Capitulo I. "Disposiciones Comunes", con 2 articulos. 

Capitulo 11. "Educacion para la Salud,  con 2 articulos. 

Capitulo 111. "Nutricion", con 2 articulos. 

Capitulo IV. "Efectos del Ambiente en la Salud", con 12 

articulos. 

Capitulo V. "Salud Ocupacional", coil 5 articulos. 

Titulo Octavo. "Prevencion y Control de Enfermedades y 

Accidentes". 

Capitulo I. "Disposiciones Comunes", con un articolo. 

Capitulo 11. "Enfermedades Transmisibles", con 24 articulos. 

Capitulo 111. "De las Enfermedades No Transmisibles". con 4 

articulos. 

Capitulo 1V. "Accidentes", con 5 articulos. 

Titulo Noveno. "Asistencia Social, Prevencion de lnvalidez y 

Relnbilitacion de Invalidez". 

Capitulo Unico, con 14 articulos. 

Titulo Decimo. "Accion Extraordinaria en materia de 

Salubridad General". 

Capitulo Unico, con 4 articulos. 



Titulo Decimoprilnero. "Programas contra las Adicciones". 

Capititlo I. "Consejo Nacional Contra las Adicciones", con un 

arliculo. 

Capitulo [I. "Programa contra el Alcollolis~no y el Abuso de 

Bebidas Alcoholicas", con 3 articulos. 

Capitulo 111. "Programa Contra el Tabaquismo", con 3 articulos. 

Capitulo IV. "Programa Contra la Fannacodependencia", con 3 

articulos. 

Titulo Decimo Segundo. "Control Sanitario de Productos y 

Servicios y de su importation y 

Exportation". 

Capitulo I. "Disposiciones Cornunes", con 23 articulos. 

Capitulo 11. "Alimentos y Bebidas No Alcoholicas", con 2 

articulos. 

Capitulo 111. "Bebidas Alcoholicas", con 4 articulos. 

Capitulo IV. "Medicamentos", con 14 Articulos. 

Capitulo V. "Estupefacientes", con 10 articulos. 

Capitulo V1. "Sustancias Psicotropicas", con 14 articulos. 

Capitulo V11. "Estableci~nientos Destinados al Proceso de 

medicamentos", con 5 articulos. 

Capitulo V111. "Equipos Medicos, Protesis, Ortesis, A y ~ d a s  

Funcionales, Agentes de Diagnostico, Insumos de 

Uso Odontologico, Materiales Quinirgicos, 

Curacion y Productos Higienicos", con 7 articulos. 

Capitulo IX. "Productos de Perfu~neria y Belleza", con 4 

articulos. 



Capitulo X. "Productos de Aseo", con 2 articulos. 

Capitulo XI. "Tabaco", con 4 articulos. 

Capitulo XII. "Plagicidas, Nutrientes, Vegetales y Substancias Toxicas 

o Peligrosas", con 5 articulos. 

Capitulo XI1 Bis. "Productos Biotecnologicos", con 3 articulos. 

Capitulo XIII. "Importation y Exportation", con 16 articulos y 2 

derogados. 

Titulo Decimo Tercero. " Publicidad. 

Capitulo Unico, con 14 articulos. 

Titulo Decimo Cuarto. "Control Sanitario de la Disposition de 

~rganos ,  Tejidos, Cklulas y Cadaveres de Seres 

Hitmanos". 

Capitulo I. "Disposiciones Comunes", con 8 articulos. 

Capitulo 11. "Organos, Tejidos y Celulas", con 15 articulos. 

Capitulo 111. "Cadaveres" con 15 articulos. 

Titt~lo Decimo Quinto. "Sanidad Internacionai". 

Capitulo I .  "Disposiciones Comunes", con 9 articulos. 

Capitulo 11. "Sanidad en Materia de Migacion", con 3 articulos. 

Capitulo 111. "Sanidad Mantima, Aerea y Tenestre", con 5 

articulos. 

Titulo Decimo Sexto. "Autorizaciones y Certificados". 

Capiti~lo I .  "Autorizaciones", con 13 articulos. 

Capitulo 11. "Revocacion de Autorizaciones Sanitarias", con 8 a~ticulos. 

Capitulo 111. "Certificados", con 6 articulos. 

Titulo Decimo Septi~no. "Vigilancia Sanitaria". 



Capitulo Unico, con 13 articulos. 

Titulo Decimo Octavo. "Medidas de Seguridad, Sanciones y 

Delitos". 

Capitulo I. "Medidas de Seguridad Sanitaria", con 14 articulos. 

Capitulo 11. "Sanciones Administrativas", con 12 articulos. 

Capitulo 111. "Procedimie~~to para Aplicar las Medidas de 

Seguridad y Sanciones", con 10 articulos. 

Capitulo IV. "Recurso de Inconformidad", con 13 articulos. 

Capitulo V. "Prescription", con 4 articulos. 

Capitulo VI. "Delitos", con 19 articulos. 

7 Articulos Transitorios. ( 2 )  

A continuacion se bara un breve recuento de las disposiciones mas 

relevantes del contenido de la ley en analisis. 

Por lo que respecta a las disposiciones de caracter general teoemos: 

En su Titulo Priiuero, establece que esta ley reglatnenta el derecho a 

la proteccion de la salud que tiene toda persona en 10s tenninos del articulo 4" de 

la Constitution Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos, establece las bases en 

modalidades para el acceso a 10s servicios de salud y la concurrencia de la 

Federacion y las entidades federativas en materia de Salubridad General. Es de 

aplicacion en toda la Repi~blica y sus disposiciones son de orden pitblico e interes 

social. (art. I). 



Asimismo, se establecen 10s fines del derecho a la proteccion de la 

salud destacando colno principal el bienestar fisico y mental del hombre, el 

mejora~niento de la calidad de la vida humana, a mas de indicar co~no parte de 

este dereclio el de disfn~tar de servicios de salud y asistencia social que satisfaga 

eficaz y oportunanente las necesidades de la poblacion, el conoci~niento para el 

adecuado aprovechamiento y utilizacion de 10s servicios de salud y el desarrollo 

de la enseiianza y la investigacih cientifica y tecnologica para la salud. (art. 2) 

Tanbien se destaca que la materia de Salubridad General es la 

atencion medica, preferentemente en beneficio de p p o s  vulnerables; la atencion 

materna-infantil, la planificacion familiar, la salud mental, la educacion para la 

salod, la orientation y vigilancia en materia de nutricion, la prevencion y control 

de 10s efectos nocivos de 10s factores ambientales, la salud ocupacional, la 

prevencion y control de enfennedades trans~nisibles y no transmisibles, la 

prevencion de invalides y la rehabilitaci6n de 10s invalidos, la asistencia social, 

programas contra el alcoliolismo, tabaquis~no y fannacodependencia del control 

sanitario de productos y servicios y de su importation y exportacion, el control 

sanitario de la publicidad, control sanitario de la disposition de organos, tejidos y 

sus componentes, celulas y cadaveres de seres humanos, la sanidad intemacional, 

y las demas ~naterias qne sefialen las leyes, de confonnidad con el parrafo tercero 

del articulo 4". Constitucional. (art. 3). 

En este propio titi~lo se seiialan las autoridades sanitarias que son: El 

Presidente de la Repi~blica, el Consejo de Salubridad General, la Secretaria de 

Salud, 10s Gobienios de las Entidades Federativas, inclnyendo el Departamento 

del Distrito Federa1.c.t) 



El- Titi~lo Seyndo habla de la estnlctma al Siste~na Nacional de 

Salud que esta constituido por las dependencias y entidades de la ad~ninistracion 

pi~blica, tanto federal como local, y las personas fisicas o morales de 10s sectores 

social y privado, que presten servicios de salud, asi colno por 10s lnecanis~nos de 

coordinacion de acciones, y tienen por objeto dar cumpli~niento al derecho a la 

proteccion de la salud. (art. 5 ) .  

Este Sistelna Nacional de Salud tiene como objetivos principales: 

P~.oporcionar servicios de salud a toda la poblaci6n y mejorar la calidad de 10s 

mislnos, atendiendo a 10s problemas sanitarios prioritarios y a 10s factores que 

condicionen y causen daiio a la salud, contribuir a1 desarrollo deinografico 

annonico del pais, dar impulso al desarrollo de la familia y de la comunidad, asi 

como a la integracion social y al creci~niento fisico y mental de la nitiez, 

coadyt~var a la modification de 10s patrones culh~rales que deterniinen habitos. 

costu~nbres, y actividades tendientes a la salud y con el uso de 10s servicios que se 

presten para su proteccion, y un siste~na de foment0 sanitario que coadyuven al 

desarrollo de productos y de servicios que no sean nocivos para la salud. (art. 6). 

Se define a este titulo que la coordinacion del Sistema Nacional de 

Salud estara a cargo de la Secretaria de Salud. 

Tambien se seiiala que 10s gobiemos de las entidades federativas 

coadyovaran, en el a~nbito de SIIS respectivas co~npetencias a la co~~solidacion !. 

filncionalniento del Sistelna Nacional de Salud, asimisrno 10s gobiemos de las 

entidades federativas organizaran sus sistelnas estatales de salud, procurando su 

participacion en el Sistetna Nacional de Salud.(art.9). 



En el articulo 13 de la ley se hace un extenso detalle en el que se 

distribuyen las competencias de la salubridad general entre la federacion y las 

entidades federativas, seiialandose a ellas que corresponden a la Secretaria de 

Salud colno son: Dictar nonnas oficiales a que quedara sujeta la prestacion, en 

todo el territorio nacional de servicios de salud en las materias de salubridad 

general y verificar su cumplimiento, promover, orientar, fomentar y apoyar las 

acciones en materia de salubridad general a cargo de 10s gobiemos de las 

entidades federativas, con sujecion a las politicas nacionales en la materia, ejercer 

la accion extraordinaria en materia de salttbridad general, coordinar el Sistelna 

Nacio~ial de Salud, realizar la evaluaci6n general, de la prestacion de sewicios de 

salud en materia de salubridad general en todo el temtorio nacional 

Por cuanto hace a 10s gobiemos de las entidades federativas se les 

deja una esfera de competencia bastante runplia en la prestacion de estos s e ~ c i o s  

en 10s ambitos que pudiera llamarse regional en inateria de salubridad general, es 

decir dentro de sus respectivas Jurisdicciones territoriales, co~no lo es coadyubar 

a la consolidaci6n y funcionalniento del Sistema Nacional de Salud y planear, 

orgaliizar y desarrollar sisteinas Estatales de Salud, fonnular y desarrollar 

programas locales de salud en el lnarco de 10s siste~nas estatales de salud y de 

acuerdo con 10s principios y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, vigilar en 

la esfera de su competencia, el cu~npli~niento de la ley y demas disposiciones 

aplicables. 

En este propio titulo sepmdo se llabla del Consejo de Salubridad 

General colno organo dependienle del Presidente de la Repi~blica se& lo 

detemlina el articulo 73 fraccion XVI, base primera de la constitution. Este 



Consejo se integra por nn presidente que es el Secretario de Salud, 1111 secretario y 

doce vocales titulares, siendo ilno de ellos el presidente de la Acadeniia Nacional 

de Medicina. Los rnie~nbros de este consejo son asignados y re~novidos por el 

Presidente de la Republics, aclarindose que el nombra~niento debe recaer en 

profesionales especializados, en ~naterias sanitarias. 

En el Titulo Tercero, que se refiere a la presentation de 10s s e ~ c i o s  

de salud, da una definition de lo que es 10s servicios de salud, y son todos 

aqnellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general 

dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la 

colectividad. 

Establece la clasificacion de servicios de salud y son de 3 tipos: De 

atencion rnedica, de salud publica y de Asistencia social. 

Se habla en este tit1110 de 10s diversos servicios basicos de la salud, 

de la educacion para la salud, de la prevention de enfermedades translnisibles y 

no translnisibles, de la planificacion familiar, de la salud mental, de la promotion 

del ~nejoramiento de la nutricion, de la asistencia social a grupos vulnerables, 

entre otros. Se detennina que existira un cuadro basico de insumos del sector 

salud que sera elaborado por el Consejo de Salubndad General. En este 

cuadro bbico de insu~nos se determinaran 10s ~nedica~nentos y 10s demas 

elementos esenciales para la salud y se velara para que exista en fonna 

pennanente y a la disposicion de la poblacion estos insumos basicos. 



En cuanto a las actividades de la atencion medica se clasifica colno 

preventiva, curativa y de rehabilitacion, se clasifica tambien a 10s prestadores de 

servicios de salud: Servicios publicos a la poblacion en general, servicios a 

derechohabientes en instituciones publicas, servicios sociales y privados y otros 

que se presten en forma distinta. 

El titulo Cuarto se refiere a 10s Recursos Humanos para 10s s e ~ c i o s  

de salud, indica las bases para la coordinacion entre las diversas instituciones 

prestadoras de servicios de salud y las fonnadoras de recursos hurnar~os en esta 

materia. 

Tambien menciona a 10s profesionales, de 10s tecnicos y de 10s 

auxiliares de 10s servicios de salud, del servicio social de pasalites, de la 

fonnacion, capacitacion y actualizacion del personal. 

El titulo Quinto se refiere a la investigacion para la salod, fijindose 

las bases a que debe apegarse el proceso de investigacion en esta area, 

fundalnentalmente cuando se tiene o se trate de seres humanos vivos en que 

debera existir respeto a la dipidad, y a 10s principio eticos de Ins personas y 

siernpre siguiendo las normas de seguridad que 10s casos requieran. 

Asimismo, establece que la Secretaria de Education Pi~blica, en 

coordinacion con la Secretaria de Salud y con la participacion qoe colvesponda al 

Conse.jo Nacional de Ciencia y Tecnologia , orientara al desarrollo de la 

investigacion cientifica y tecnologica destinada a la Salud y 10s gobiemos de las 

entidades federativas, en el ambito de sus respectivas competencias, apoyaran y 



estitnularin el funcionatniento de establecimientos publicos destinados a la 

investigation para la salud. 

El titulo sexto regttla la infonnacion para la salud especifica~nente se 

indican 10s principales aspectos de 10s controles estadisticos y de evalnacion 

sobre natalidad, mortalidad, ~norbilidad e invalides, asi como otros factores 

demograficos, econ6micos, sociales y ambientales que tengan relevancia en la 

planeacion de la salud para que se integre un sistema de information actualizado y 

eficaz. 

El titulo septimo liabla de la promocion de la salud, que tiene por 

objeto crear, conservar y tnejorar las condiciones deseables de la salud para toda 

la poblacion y propiciar en el individuo las actividades, valores y conductas 

adecuadas para tnotivar su participation en beneficio de la salttd individual y 

colectiva. Esta promocion de salud comprende: la education para la salud, 

Nutrition, control de 10s efectos ambientales en la salud, salud ocupacional y 

foment0 sanitaria. La finalidad de esta promocion es la de propiciar en el 

individuo aquellas actividades, valores y conductas que lo motiven a participar, en 

las acciones que tendran al beneficio de la salud individual y colectiva. 

El titulo octavo liabla de la prevencion y control de etifet~nedades y 

accidentes. Esta intitnatnente relacionado con el titulo anterior. En cuanto a 

prevencion y control de enfennedades se liace otra enumeration de las 

enfennedades trans~nisibles para prevenir epidetnias que alteren la salud de la 

poblaci6n; se liace un a~nplio entinciado de estos padecitnientos colno son: colera, 

fiebre, tifoidea, paratifoidea, atnibiasis, liepatitis virales, influenza epidetiiica, 



tuberculosis, difteria, tosferina, tetanos, sarampion, poliomilitis, n~beola, peste, 

fiebre amarilla y ma1 de pinto, toxoplasmosis y otras que ahi se detallan (Art. 

134). 

Se establece la obligaci6n de notificar a la Secretaria de Salud sobre 

10s enfennos de estos padecimientos a la brevedad para que tomen las medidas 

urgentes. Asimismo se dan las bases para prevenir estos padecimientos ya sea 

~nediante vacunacion u otras medidas adecuadas. En cuanto a las enfennedades 

no trans~nisibles la Secretaria de Salud y 10s gobiemos de las entidades 

federativas, en sus respectivos ambitos de co~npetencia realinran actividades de 

prevencion y control de enfennedades no transmisibles que las propias 

autoridades sanitarias detenninen, y comprenderan las 'siguientes medidas: La 

detection oportuna de enfennedades no transmisibles y la evaluacio~~ del riesgo 

de contraerlas, la divl~lgacion de medidas iligienicas para el control de 

padecimiento, la realization de estudios epidemiologicos. (art. 159). 

Finalmente, en este titulo se seiiala lo referente a la pl-evencioa y 

control de accidentes a fin de evitar que cansen daiios a la salud y, a1 efecto se 

detennina la adopcion de medidas para prevenir aquellas y la participation de la 

co~nunidad en la prevencion de estos riesgos. 

El titulo noveno se refiere a la asistencia social, preveucio11 de 

invalidez y I-ehabilitacio~l de invalidos. El articulo 167 sefiala que la asistencia 

social es el conjunto de acciones tendientes a ~nodificar y mejorar las 

circunstancias de caracter social que impidan al individuo s11 desarrollo integral, 

asi co~ilo la protection fisica, mental y social de personas en estado de necesidad, 



proteccion y desventaja fisica y mental, hasta lograr su incorporacio~i a una vida 

plena y productiva. 

Asimismo, menciona cuales son las actividades bisicas de asistencia 

social: La atencion a personas que por sus carencias socioecono~nicas o por 

problelnas de invalidez se vean ilnpedidas para satisfacer su requeriinientos 

bisicos de subsistencia y desarrollo, la atencion en estableci~nientos 

especializados a menores y ancianos en estado de abandono, el ejercicio de la 

tutela de 10s menores en 10s tenninos de las disposiciones legales aplicables, la 

prestacion de sewicios de asistencia juridica y de orientacion social especial~nente 

a rnenores, ancianos e invalidos sin recursos, la prestacion de sewicios fi~nerarios 

entre otras. 

El titulo decimo habla sobre la accion extraordinaria en materia de 

salubridad general, refiriendose a 10s casos de epide~nia grave o situaciones de 

e~nergencia o catastrofe que afecten al pais, indicando que en esta situacion la 

Secretaria de Salud adoptara las medidas de prevencih, indispe~lsables sin 

perjuicio de la intervencion que corresponde al Consejo de Salubridad General y a 

la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia, tambien se seiiala que en estas 

situaciones el Ejeaitivo Federal podra declarar, ~nediante decreto, las inedidas de 

caracter extraordinario que deben de adoptar en materia de salud general, 

debiendo expedir nuevo decreto al Ejecdivo Federal en que se declare la 

conclusion de la e~nergencia. 

El titulo decimo pri~nero se refiere a 10s programas contra las 

adicciones. Para llevar a cabo estos programas se creo el Consejo Nacio~lal contra 



las Adicciones que tiene por objeto prolnover y apoyar las acciones de 10s 

sectores publico, social y privado tendientes a la prevencion y combate 'de 10s 

proble~nas de salud causadas por las adicciones. Dicho consejo estara integado 

por el Secretario de Salud, quien lo presidira, por 10s titulares de las dependencias 

y entidades de la Administracion Pliblica Federal. Dentro de Qtos progalnas 

encontramos: Contra el alcoliolismo y el abuso de bebidas alcoholicas, 

tabaquismo y contra la fannacodependencia. 

En el titulo decimo segundo se refiere al control sanitario de 

productos y s e ~ c i o s  de su i~nportacion y exportacion, y le compete a la 

Secretaria General de Salud: el control sanitario del proceso, importaci6n y 

exportacion de alimentos, bebidas no alcoholicas, bebidas alcoholicas, 

medicamentos, estupefacientes, sustancias psicotropicas, productos de 

perfwneria, tabaco, ~naterias primas del uso, mantenimniento, i~nportacion, 

exportacion y disposition final de equipos medicos, protesis, ortesis, insmno de 

uso odontologico, productos higienicos , uso, aplicacion y disposici6n final de 

plaguicidas, nutrientes vegetales y sustancias toxicas. 

Es de especial interes, el titulo decimo tercero de la ley, ya que se 

refiere a la publicidad, es por primera ocasion qne en fonna ordenada, se 

presetitan algunas nonnas referentes a este asunto. Se determinan ell este titulo la 

co~npetencia de la Secretaria de Salud para la autorizacion de la publicidad a que 

se refiere a aspectos de salud, al trata~niento de las enfeniiedades, a la 

reliabilitacioo de 10s invalidos, al ejercicio de las disciplinas para la salud y a 10s 

productos y servicios del ambito de la salud. (art. 300). 



La publicidad en esta materia se sujetara a requisitos como: la 

infonnacion contenida en el mensaje debera ser comprobable y no engafiar al 

pliblico sobre la calidad, origen, pureza, conservation, tambien que sea 

orientadora y educativa, que el mensaje no induzca a conductas, practicas o 

habitos nocivos para la salud o que provoquen riesgos y que no se atente a la 

integridad fisica o dignidad de las personas, en particular de la mujer, y en general 

que esta publicidad aporte orientaciones a la poblacion en materia de salud. 

El titulo dkcimo cuarto de la ley se refiere al control sanitario de la 

disposicion de organos, tejidos, celulas y cadaveres de seres humanos, que 

tambien resulta innovador en la ley. 

Asi~nismo se define la competencia de la Secretm'a de Salud sobre el 

control sanitario de la disposicion de organos, tejidos, celulas y sus colnponentes 

y cadiveres de seres humanos, y tiene a su cargo el Registro Nacional de 

Transplantes y al Centro Nacional de Transfucion Sanguineo. 

Tambien se da una definicion de lo que es la disposicio~i de organos, 

te.jidos y sus componentes, celolas y cadaveres de seres humanos y es el 

conjunto de actividades relativas a la obtencion, analisis, co~iservacion, 

utilizacion, preparacion, su~ninistro y destino final de organos, tejidos y sus 

componentes, celulas y derivados, productos y cadaveres de seres l~u~nanos, 

incluyendo 10s de preembriones, e~nbriones y fetos, con fines terapeuticos, de 

docencia 6 investigation. De lo cual tambien da la definicion de lo que es 

cadiver, celt~las genninales, preembrion, embrion, feto, tejido, organo y producto. 



Se indica tambien colno disponente originario del propio cuerpo y 

sus organos a la persona a quien le penenece dicho cuerpo y colno disponentes 

secundarios al conyuge, concubinario o concubino, ascendientes y descendientes, 

parientes colaterales hasta el seyndo gado  y a falta de ellos la autoridad 

sanitaria sera la disponente. (an. 3 15 y 3 16). 

Asimismo, en el articalo 320 sefiala que se considerara disposition 

ilicita de organos, tejidos, celulas y cadaveres de seres humanos, aquella que se 

realice en contra de la ley y del orden pilblico. Tanbien esta conducta ilicita se 

establece en titulo decimo octavo, capitulo VI que se refiere a "10s delitos". 

En cuanto al transplante de organos, tejidos y celulas en seres 

humanos vivos podran llevarse a cabo con fines terapeuticos sola~nente cuando 

hayan sido satisfactorios 10s resultados de las investigaciones realizadas al efecto. 

La obtencion de organos o tkjidos de seres humanos vivos o de cadaveres para 

transplante solo podra realizarse cuando no sea posible lrtilizar organos o tejidos 

de cadaveres. 

Por lo que respecta a cadaveres estos no pueden ser objeto de 

propiedad y siempre seran tratados con respeto y consideracion. Y se clasifican 

colno de personas conocidas y co~no personas desconocidas. De i y a l  

Inanera se indican 10s requisites que deben rei~nirse para poder iollumar o 

incinerar cadaveres y, en general las reglas para poder el ~nanejo sanitaria de 10s 

cadivel-es I~umanos. 



El titnlo decimo quinto se refiere a la sanidad internacional. La 

Secretaria de Salud operara 10s servicios de sanidad internacional, tanto 10s de 

caracter migratorio como 10s relacionados con 10s puertos maritimos de alhlra, 10s 

aeropuertos, las poblaciones fionterizas. Las actividades de sanidad ii~ternacional 

apoyaran a 10s siste~nas nacionales de vigilancia epidemiologica y de regulation, 

control y fomento sanitaria. 

En cuanto a sanidad en materia de migration, la autoridad sanitaria, 

sometera a exalnen medico a cualquier persona que pretenda entrar al territorio 

national. No podrh  intemarse hasta en tanto cumplan con 10s requisites 

sanitarios, las personas que padezcan alguna de las enfermedades siguientes: 

peste, colera o fiebre amarilla y las de~nas que la Secretaria de Salod detennine. 

Por lo que respecta a la sanidad inantima, aQea y terrestre la 

autoridad sanitaria de puertos, aeropuertos o poblaciones fionterizas podran pedir, 

al arribo, la inspection medico-sanitaria de embarcaciones, aeronaves y vel~iculos 

terrestres. 

La Secretaria de Salud determinara el tip0 de sewicios medicos, 

medicalnentos, inatemidad y equipos disponibles que deberan tener las 

e~nbarcaciones y aeronaves mexicanas para la atencion de pasajeros. 

El titulo decimo sexto se refiere a autorizaciones y certificados, 

detallando estas en sus diversos articulos. 



Se afinna que la autorizacion sanitaria es el acto ad~ninistrativo 

~nedia~ite el cual la autoridad sanitaria co~npetente permite a una persona pitblica o 

privada, la realization de actividades relacionadas con la salud humana. (art. 368). 

Las autorizaciones sanitarias tendrin el caracter de licencias, 

permisos, registros o tarjetas de control sanitario. Las autorizaciones sanitarias 

seran otorgadas por tietnpo indeterminado o determinado por la Secretaria de 

Salud o por 10s gobiernos de las entidades federativas, en el a~i~bito de sus 

respectivas competencias. 

Las autorizaciones sanitarias podran revocarse cuando, por causas 

supervenientes, se compruebe que 10s productos o el ejercicio de las actividades 

que se liubieran autorizado, constihlyen riesgo o dailo para la salud humana, 

porque de un uso distinto a la autorizacion, por reiterada renuencia a acatar las 

ordenes que dicte la autoridad sanitaria, cuando resulten falsos 10s datos o 

docutnentos proporcionados por el interesado, que hubieren S ~ M ~ O  de base a la 

autoridad sanitaria para otorgar la autorizacion, ci~ando lo solicite el ititeresado, 

etc. (an. 380). Asimismo, en los siguientes articulos de este capitulo liabla de 

revocacion de autorizaciones sanitarias y de las circunstancias en que procede tal 

revocacion. 

Por lo que se refiere a 10s certificados, se entienden co1110: constancia 

expedida en 10s tenninos que establezcan las autoridades sanitarias competentes, 

para la comprobacion o infonnacion de detenninados lieclios. Se clasifican de la 

siguiente inanera: pre~iupciales, de defi~ncion, de muerte fetal y otras. 



El certificado medico prenuptial sera requerido por las at~toridades 

del Registro Civil; 10s certificados de defimcion y de muerte fetal serin expedidos 

ona vez comprobado el falleci~niento y detenninadas causas, por profesionales de 

la ~nedicina o personas autorizadas por la autoridad sanitaria co~no componente. 

Estos certificados se extenderin en 10s modelos aprobados por la Secretaria de 

Salud. 

El titulo decimo septimo se refiere a la vigilancia sanitaria sefialando 

que corresponde esta a la Secretaria de Salud y a 10s gobiemos de las entidades 

federativas en el imbito de sus respectivas competencias. 

La vigilancia sanitaria se llevara a cabo a traves de la siguiente 

diligencia: Visitas de inspeccion a cargo de inspectores desigiados por la 

autoridad sanitaria competente. 

Estas visitas de inspeccion se clasifican en: inspecciones ordinarias y 

extraordinarias, y se indican 10s ponnenores que deberan s e y i r  10s inspectores en 

las visitas. 

Finalmente, en el titulo decimo octavo se refiere a las medidas de 

segt~ridad, sanciones y delitos en esta inateria. Se clasifcan las inedidas de 

s e ~ ~ r i d a d  en aislamiento, cuarentena, obsewacion personal, vacunacion de 

personas, vacunaci611 de ani~nales, s l ~ s p e ~ ~ s i o i ~  de trabajos y sewicios, suspencion 

de inensajes publicitarios, desocupacion o desalojo de casns, edificios, 

estableci~nientos, erltre otras. Las autoridades que pueden ordeilar y ejecutar 



medidas de seguridad son la Secretaria de Salud y 10s gobiernos de las entidades 

federativas. 

Del articulo 416 al 427, se especifican las sanciones administrativas 

que pueden ser multa, ciausura temporal o definitiva y arrest0 hasta por 36 boras. 

Se establecen tanbien 10s lnontos de las ~nultas segbn las violaciones a las 

diversas disposiciones de la ley en analisis. 

Se seiiala el procedi~niento que deberan seguir las autoridades para 

aplicar las rnedidas de seguridad y para aplicar las sanciones en 10s aitic~~los 428 

y sibmientes. La definicion, observancia e instmcci6n de 10s procedimientos que se 

establecen en esta ley se sujetaran a los siguientes principios juridicos y 

administrativos: Legalidad, Imparcialidad, eficacia, economia, probidad, 

participation, publicidad, coordinaci611, eficiencia, jerarquia y buena fe. 

Se preve el recurso de lnconfonnidad contra actos y resoluciones de 

las autoridades sanitarias que con tnotivo de la aplicacion de la ley den fin a una 

instancia o resuelvan un expediente. El plazo para interponer este recurso seri de 

quince dias habiles contados a partir del dia sig~iente a aquel en que se hobiera 

notiticado la resolucion o acto que se recurra, se interpondra ante la unidad 

administrativa que hubiere dictado la resolucion 11 otro acto combatido, 

directa~nente o por correo certificado con acuse de recibo. 

En 10s siguientes articulos se hace referencia a 10s reqiiisitos fonnales 

y el proceditniento que se sigue para la trainitacion de dicho recurso. 



Del articulo 451 al 454 se detennina la prescription de las facultades 

de las autoridades en materia sanitaria para i~nponer las sanciones adotinistrativas 

que prescribiran en el temino de cinco aios, s e r h  continuos y se contaran desde 

el dia en que se cometio la falta o infraction administrativa, si filere consumado, o 

desde que ceso, si here  continua. 

En la parte final de este titulo decimo octavo, capitulo VI establece 

10s delitos en materia de salubridad. Cuenta con 19 articulos y a partir del 

Articulo 455 al 470 se hace referencia a 10s diversos delitos, en materia de 

salubridad con sus respectivas penas, como por ejemplo seran sancionados 10s 

que cultiven, posean, transporten o al~nacenen a gentes patogenos de alta 

peligosidad; a 10s que elaboren, transporten, comercien sustaocias toxicas 

peligrosas; al que contamine un cuerpo de a y a  superficial o subterranea de 

consulno humano; al que utilice fuentes de radiacion, al que saquen del pais 

sangre l~umana, al que co~nercie con organos, tejidos liumanos, al que adultere o 

conta~nine alimentos, bebidas no alcoholicas al que realize insemination artificial 

sin penniso de la persona, al profesional tecnico o auxiliar medico que niegue a 

prestar asistencia a una persona, entre otras. 

En el articulo 461 primer parrafo, que es motivo de nuestro estudio. 

se sanciona drasticalnente el trafico de 6rganos liumanos o de cadiveres sin el 

penniso de la Secretaria de Salud, imponiendose prision de uno a 8 ahos y multa 

para el equivalente de diez a ciento veinticinco dias de salario nlini~no general 

vigente, este articulo sera analizado conforme a la teoria del delito ell el capitulo 

V del presente trabajo. 
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C A P I T U L O  IV 

PROBLEMATICA SOCIAL RESPECTO AL TRAFICO DE 

ORGANOS EN MEXICO 

En Is actualidad, el trafico de organos, es considerado como un delito 

no solo a nivel nacional sino tambien a nivel international, es de reciente 

incidencia ya que este va directalnente relacionado con el transplante de organos. 

Es el caso que I s  personas se ven en la necesidad de recunir a un ~ilercado negro 

de trafico de organos ya que la de~nanda es mayor que la oferta. Este aberrante 

hecho delictuoso trae grandes y jugosas ganancias para quienes lo realizan, sii 

auge lo ha originado el hecho de que existe la complicidad de diversos sewidores 

piiblicos lo cual facilita de algi~n mod0 su desarrollo. Es un delito que atenta 

directanente contra lo m h  preciado que puede tener el ser hwnano, st1 propia 

integidad corporea. Cabe destacar que st1 poca penalization en relacion con la 

lesion que causa debe ser analizado con mayor seriedad por 10s legisladores 

nacionales colno intemacionales. La disposition de organos ilegal no es exclusiva 

de raza, color o sexo, per0 la experiencia ha de~nostrado que 10s menores de edad 

son 10s mas afectados por 10s traficantes de organos, ya que sus organos 

fisiologicamente son mis adaptables. Asi~nisino debelnos extemar qtle en Mexico. 

Centro y Suda~nQica, son 10s paises que lnayonnente son presa de este comercio, 

colno consec~~encia de las condiciones economicas iinperantes, entre las que 

destaca la extrema pobreza. Diclios organos son destinados directamente a paises 

de 1111 nivel econonlico alto como lo son Estados Uoidos, Canada y Europa. 



principal~nente. Las redes de traficantes estan interconectados a nivel mundial, por 

lo cual es dificil su desmembramiento y desaparicion. 

En otro orden de ideas, considera~nos pertinentes que en este 
I 

capitulo se liaya una breve referencia liistorica de como fue concebido este ilicito 

en 10s inicios de nuestro pueblo, ya que la utilization de arganos se realizaba con 

fines meramente rituales 6 siinplemente para cu~nplir con ciertas creencias 

religiosas por que se debia de venerar a uno o varios dioses para recibir de ellos 

algi~n favor o dar gracias por lo recibido, y es por esta razon que se sacrificaban la 

vida de 10s hombres, mnjeres y nifios. 

Principal~nente en 10s inicios de las tribus primitivas se observaba 

una especie de canibalismo, ''10s habitantes de Michoacin, cuya victim era 

ofrecida a sus Dioses tomaban como cautivos a todas las mujeres, hombres y 

viejos y 10s sacrificaban. Los ancianos, 10s nifios de cuna y 10s heridos 10s 

sacrificaban y cocian aquellas carnes y comianselas." 

Asimismo, nos dice el historiador Jose Luis De Rojas que "constaba 

ade~i~as. qoe 10s sacerdotes, co~nian 10s corazones de las victimas abandonando el 

cadiver al pueblo; resulta pues que 10s sacrificios eran frecuentes y nulnerosos 

que estos liabitantes de Michoacan se entregaban a la antropofagia." 

Continua diciendo que "las victimas eran tomadas de pies y manos 

tendiendolas sobre la piedra y arrancandole el corazon; la cabeza se conservaba 

en varales. En la fiesta de Sicuindiro, 10s hoaripicipecha bailaban vestidos con 10s 

pellejos de 10s esclavos sacrificados." ( 1 1  



"Los Otomies fileron una de las tribus indigenas que poblaro~~ 

nuestro tenitorio y que practicaban el sacrificio humano; desciiartizaban a las 

victi~nas despues de muertas y vendian 10s cuartos en el mercado." CII 

"Los Zapotecas tambien sacrificaban hombres, y eran dedicados a 

10s Dioses, las ~nujeres a sus Diosas y 10s niiios a pequeiios ntimenes."~~~ 

En cuanto a 10s Olmecas, nos dice el historiador Jacques Soustelle 

que tambien "practicaban 10s sacrificios humanos, pues gracias al hallazgo de 

aguijones, de raya, de objetos de caza en fonna de punzon, o de lesina de hueso y 

de ahujas de obsidiana con ci~yos objetos se efectuaban matar a la victirna para 

conseguir la sange y luego se ofrendaba a 10s poderes sobrenaturales." r, 

Dice el historiador Jose Luis De Rojas que Los mayas, colno otro 

pueblo de g a n  importancia aprendieron 10s sacrificios hi~lnanos de parte de 10s 

mexicas. 

Ellos "practicaban diversas formas de sacrificio, el inas co~ni~n se 

hacia por 10s cuatro chacs, quienes tomaban a la victima por pies y manos 

tendiendola sobre la piedra y el nacon habia el pecho para mancar el corazon, 

presentandole al sacerdote para ofrecer al idolo y que tambien en ciertas 

ocasiones era desollado, vistiendo la piel un sacerdote cotno en la fiesta mexicana 

de Xipe. Dichas victitnas eran tomadas de entre 10s prisioneros y de 10s esclavos 

co~nprados para el objeto, y ta~nbien de 10s niiios ofrecidos por sus padres, y 

comiao la came del sacrificado, dandole un valor mistico." (51 



En relacion con 10s Aztecas, nos dice el historiador Clavijero que "es 

una de las culturas mas importantes que poblaron nuestro territorio. En esta tribu 

el e~npleo mis considerable era el sacerdocio y el acto principal de la religion de 

10s lnexicas eran 10s sacrificios humanos que hacian para lnerecer albi~n favor del 

cielo 6 en accion de gracias por 10s favores recibidos." 

Asimismo "es verosimil que en el tiempo en que 10s lnexicas 

estuvieron aislados en la laguna y especial~nente cuando estuvieron bajo la 

denominacion de 10s Tepanecas seria muy raro o ninyno el sacrificio de victitnas 

humanas porno tener prisioneros ni facultades con que adquirir la victima por que 

casi siempre observaron no sacrificar otros que 10s prisioneros de guerra o 10s 

esclavos que compraban de otras naciones. per0 despues se extendieron sus 

dotninios y la multiplication de sus victi~nas eran frecuentes y casi diarios 10s 

sacrificios y en a l y l a s  fiestas eran muchos 10s sacrificados." (6 )  

Los sacrificios variaban en el n~imero el lugar y el modo, se@~n las 

circunstancias de las fiestas. Unas victi~nas ~norian y era lo mas ordinario, unos 

abiettos del peclio, otros sumergidos en el lago, otros de hambre encerrados en las 

cuevas de 10s montes y otras en el sacrificio gladiatorio. El lugar inas colni~n era 

el telnplo en cuya placeta superior estaba el ara destinada para 10s sacrificios 

ordinarios, a 10s sacrificados les l~abrian el pecho y les arrancaban el corazon, que 

aim palpitante ofrecian al sol, y vuelto al idolo lo arrojaban a sus pies, de ahi lo 

volvian a tolnar en un baso pintado que llamaban 10s mexicas Xicalli, y lo ofrecian 

ai idolo. El corazon se qitemaba y sus cenizas se yardaban con vel~eracion. 

Acostttlnbraban tambien a untar con sangre del sacrificado 10s labios del idolo y 

en la cornisa de la puerta del satituario." (7, 



Asimismo, Clavijero setiala que "el sacrificio gladiatorio era un 

sacrificio de mucho honor y no se ejecutaba sino en prisioneros celebres por su 

valor. Si el prisionero era ve~icido llegaba luego un sacerdote que llamaban 

Chalchiutepehua y ~nedio vivo y enteramente lnuerto lo llevaba al 31-a co~nlin de 

10s sacrificios para abrirle el pecho y sacarle el corazon y el vencedor quedaba 

con mucha gloria y era premiado con ciertas insignias de valor." cs, 

"Sobre el numero de victimas que anuallnente perecian en estos 

barbaros sacrificios, segiln 10s llistoriadores era de 20.000 aproximadamente en el 

itnperio Mexica, numero proporcionado al de 10s prisioneros que se hacian en la 

guerra y a las necesidades del Estado, y a la calidad de las fiestas cotno las que 

dedicaban al templo mayor en que se extendio la cn~eldad de 10s tnexica. Si a 

estas se agrega a 10s esclavos que para el ~nismo efecto se compraban y varios 

delincuentes que eran condenados a expiar sus delitos en el ara, 10s sacrificios se 

multiplicaban cada cuatro aiios en el aiio tochtl y muchos mas en 10s afios 

seculares."(sr 

Por otra parte Albert Ruiz Lhuiller en su obra "Costumbres 

filnerarias de 10s Antiguos Mayas" dice que "estos gn~pos liumanos practicaban el 

respeto a la persona humana, asi coino al cadaver de esta, al que posterionnente 

rindieron una autentica veneration y culto. En principio era indudable que el 

Iio~nbre, sintiendo temor hacia la muerte, dejase abandonado 10s cadaveres de sus 

selnejantes; mas tarde controlando st1 instintivo terror, el ser hu~i~ano ..." decide 

congaciarse con 10s muertos, en primer lugar para que no regresen a vengarse y 

en segundo lugar para que, mediante las ofrendas puedan sobrevivir en el otro 

~iiundo.. .esto illtitno es, . . . , todavia reflejo del telnor a sit retomo colno puede ser 



la costu~nbre de cerrar 10s ojos para evitar que el cadaver vea el crunino por donde 

es llevado ..." (10, 

Este respeto y veneracibn hacia el cadaver tuvo vigencia igual~nente 

entre 10s pueblos que desde tie~npos anteriores a la conquista espaiiola, poblaron 

el ten-itorio en una urna que enterraban en uno de 10s aposentos de la casa, y les 

l~acian ofrendas a 10s oclienta dias y cada aiio, hasta 10s cuatro que dmaba el viaje 

a ultratmnba, y despues ya no lo hacian mas."(ii) 

El sacrificio liurnano entre estos pueblos no estaba inspirado en la 

cn~eldad oi por el odio. Era su respuesta la linica que podia concebir la 

inestabilidad de comunidad, se necesitaba sangre: el sacrificio no era un enemigo 

al qoe se eli~nina sino un mensajero que se veia a 10s dioses revestidos de una 

dignidad casi divina 

Co~no podelnos darnos cuenta, en 10s antepasados, aim siendo 

sacrificadas las personas no importando si eran niiios, hombres o ~nujeres y hasta 

ani~nales, era con el fin de darle u ofiecerle algo a 10s dioses ya sea a ca~nbio de 

que lloviera, se diera su siembra o simplemente porque tuvieran salud, y no por el 

hecllo de quitarle el corazon, un riiion o un ojo para co~nerciar con alguna otra 

tribu o eutre 10s mis~nos miembros de ella, ya que existia el respeto al ~nisrno 

difi~nto colno a su tribu y principal~nente a sus dioses, y es asi cotno se inicio el 

drama cos~nico en que la hornanidad se ve ligada a 10s dioses. A f in  de que el sol 

prosiga su marcha, para que las tinieblas no queden pensando definitivamente 

sobre el  nund do es necesario darle cada dia st1 alimento, el liquid0 mas precioso, 

es decir la sangre liu~nana. 



Al llegar 10s espalioles a nuestro territorio se pone fin a estas 

practicas rituales imponi&ndonos la religion catolica, pasando 10s alios se van 

olvidando esas costu~nbres y creencias toda vez que las cultt~ras, las costumbre y 

la ~n i s~na  ciencia han sido pa te  de cambios y que llevan al ser humano a 

comercializar con partes del cuerpo, organos, tejidos y hasta con oilios, siendo 

esto el punto de partida para qne se empiece a tomar en cuenta la salubridad, la 

asistencia y proteccion de estas partes del cuerpo y algunas otras materias 

importantes para la medicina, co~nenzando a intervenir el derecho que es ta~nbien 

creado por el hombre para asi poder vivir en sociedad, respetando 10s derechos de 

todos. 

Por otra parte desde 10s tiempos de Hipocrates hace casi dos y ~nedio 

~nilenios a la epoca actual, hay tanto catnino andado en las ciencias de la salud y 

tanto avance, que pareciera que la humanidad podria detenerse un poco en el 

~novimiento perpetuo que ha ido conformando la historia de la filosofia, las 

ciencias, las artes y las humanidades, la prevention y la epide~niologia han 

logrado ya a finales del siglo XX reducir dramaticamente las tasas de morbilidad 

y mortalidad elevando asi la esperanza de vida. Pero el panoranla 110 es tan 

alentador como pudiera creerse, porque hay bastantes casos qne demuestran que 

el desarrollo tecnico y cientifico de la Medicina ha traido consigo ta~nbien g-andes 

problemas en el calnpo de la etica y de la moral, entre ellos 10s transplantes de 

organos. 

Respecto al mistno tema, nos liabla Hugo Femandez de Castro en un 

reportqje publicado en el periodic0 "uno mas uno" titulado "Transplantes de 



organos" en el cual nos ~nanifiesta "que 10s beneficios que la tecnica quiri~rgica 

trajo al ser llumano son inmensos, sobre todo la esperanza para todos aquellos 

pacientes que antes estaban condenados a ~norir por efectos de una enfennedad 

prob~esiva, irreversible y moral, por eje~nplo algunas cardiopatias, nefropatias, 

patologia pulmonar, anemia aplasica (lesion de la medula osea y, 

consecuentemente, del siste~na imnunitario), ceyera  por lesiones en la cornea o 

cirrosis l~epatica." Asimismo hace referencia a la definition de Transplatite de 

organos que el Dr. Nonies establecio en la ponencia que present6 ell el Congeso 

Internacional sobre Etica, Justicia y Colnercio en el Transplante, efectnado en 

Otawa en 1989n que la letra dice: "Transplante de organos es el procedimiento 

mCdico consistente en extraer tejidos de un cuerpo humano y rei~nplantarlos en 

otros cilerpos hu~nanos, con el fin de que el tejido transplantado llaya en su nueva 

ubicacion la mis~na funcion que hacia antes." (11, 

Ignalmente sefiala que las dificultades estan centradas sobre todo en 

la escasez de la oferta de organos, lo cual ocasiona que la gente se inscriba en 10s 

programas de donacion y tengan que ponerla en una especie de lista de espera, 

donde lo que yardan no es un boleto de avion para un traslado o una preciada y 

escasa mercancia, sino la buena noticia de que hay im organo disponible, es decir, 

el seguro de salud y de vida para una persona y la garantia de que no solo no 

morira, sino de que podra sobrevivir y conservar sus fi~nciones y su actividad 

regular. ,131 

De confonnidad con la legislacion mexicana, similar a la que existe 

en ~nucllos otros paises, el donante y sus deudos no cobran tin solo centavo por el 



organo cedido, al tie~npo de que tanpoco saben ninguna infonnacion relacionada 

con el paciente que recibio el transplante; de mod0 congruente. este tiltitno 

tampoco conoce ningh dato del donador. 

Por lo tanto aqui es donde entra en juego la codicia, la etica y la 

moral son retorcidas con el proposito de obtener ganancias ilicitas, por que no son 

nada mas esas dos disciplinas filosoficas las que son violadas, sino tanbien el 

Derecho. Ambas, Dereclio y Etica son disciplinas nonnativas cc~yos fines son, 

respectivamente, satisfacer 10s afanes liulnanos de justicia y de nioralidad en el 

trato reciproco de las personas; en el caso del derecho, se cueilta con la 

corcibilidad para presionar a la gente a tener una conducta tendiente al bien, en 

tanto que la Etica solo dispone de la conciencia y de la buena disposition liacia la 

buena conducta, aunque el ideal -el deber ser- es que la gente no solo sea buena, 

haga el bien y no el ma1 por telnor a las penas que la autoridad i~npone al qoe 

co~nete actos ilicitos o al re~nordi~niento de culpa, sino porque en su filer0 interno 

tiene la conviccion de que el respeto a 10s derechos de 10s demas es esencial para 

la marcha pacific3 de la vida social. (14, 

En cuanto a este ~nismo tema, nos preguntalnos iCuanto valen 10s 

organos transplantables?, la respuesta nos la da el periodista Hugo Fernandez de 

Castro en su reportaje "Donaciones post morten" del 31 de marzo de 1998, y 

colnenta qlle el "precio que se paga por 10s organos incluyendo la intervencion 

quiri~rgica es la siguiente: 



ORGAN0 (dolares) Precio 

Corneas bar)  

Pulmones (cada uno) 

Riiiones (cada uno) 

Corazon 

Higado 

5 mil 

I0 mil 

20  nil 

30 mil 

40 mil 

Estos precios corresponden a 10s organos que exporta de China a 

Estados Unidos y paises europeos. 

En esta misma nota periodistica ]lace referencia a las diferencias 

culturales juridicas y eticas, entre 10s paises iberoa~nericanos - entre ellos Mexico 

- y las naciones mielnbros del Consejo de Europa, es el enfoque que se tiene 

sobre las nonnas para la extraccion de organos despues de la muerte del presunto 

donante: en tanto que en el viejo continente, desde 1972, el Consejo adopt6 una 

resolution mediante la cual recomendo a sus miembros que, de lriodo gradual, 

abro-garan sus leyes de consentilniento para la extraccion de oYganos y las 

sustitoyeran con nonnas de consentimiento presunto en Iberoamerica la 

legislacion no ha variado en tal sentido por la cosmovision y pautas culturales tan 

tradicionalistas que tienen 10s pueblos a~nericanos ajenos al american way of life. 
,151 

El tipo de donacion post morteln clasica y Inas antiplo es el que se 

da por medio del testamento del donante, cuando expresa su voluntad de donar 

organos despues de su fallecimiento. Tiene la ventaja de que nadie ni siquiera 10s 



parientes mb cercanos pueden pasar por alto su disposition, circunstancia que 

garantiza entonces la disponibilidad de 10s organos donados; desafortunadamente 

tienen la desventaja de que un testamento trae aparejado consigo un 

procedi~niento ~ I I I  tanto lento para su aperhlra y lectara, haciendo lenta la 

recuperation de 10s organos por la tardanza para que el hospital reciba a tie~npo la 

autorizacion para la extraccion de 10s organos y su traslado al receptor adecuado. 

Hugo Fernandez de Castro nos dice que al estudiar la legislacion de 

otros paises la donacion a traves de una tarjeta de donantes ha sido adoptada por 

algmas naciones americanas, por ejemplo Argentina. Cuba y Canada; en pro se 

puede decir que es muy practica, es el donador siempre trae la tarjeta -finnada - 
en su bolsillo, y al morir, bastaria tan solo con que la gente del hospital buscara la 

tarjeta y, sin necesidad de pedir penniso a la familia, hiciera la extraccion. La 

faci~ltad para que sea aceptado este procedi~niento en 10s paises Iberoamericanos 

es que el posible donante cuando esta sano, no se atreve a pensar y a planear lo 

fi~turo en su ausencia definitiva - en su propia muerte y autorizar que se efectue la 

extraccion i~nnediatamente despues de fallecer. (16) 

Dicho periodista continua diciendo que la tercera posibilidad es la 

donacion por consentimiento presunto: consiste en que de antema110 se establece 

por una ley de donacion, que en 10s l~ospitales se extraiga 10s organos de Inanera 

habitual a todos 10s pacientes que fallezcan, except0 10s casos ell 10s cuales el 

propio donador presunto antes de lnorir - ~nanifiesta su voluntad de 110 hacerlo, o 

cualido un pariente niega la autorizacion para la extraccion y 110 hay un 

documento en el cual conste la decision del fallecitniento de dollar olgn~~os.  



Por otra parte se refirio en este ~ n i s ~ n o  reportaje qile en la China 

inodema no tiene proble~na alguno para la donacion de organos provenientes de 

10s cadaveres de 10s presos condenados a muerte. Se calcula qoe no menos de 6 

mil chinos son ejecutados cada aiio y sus organos vendidos al lnercado occidental: 

Canada, Estados Unidos y Paises Europeos. El procedimiento chino tiene dos 

bemoles: I) Los presos, 10s niAos y 10s incapacitados mentales tienen su 

autono~nia reducida, porque no tienen libertad para decidir si su deseo es donar o 

no sus organos. 2) Dijo Kant que el ser humano es  un fin por si ~ n i s ~ n o  y no un 

medio, y en China, 10s organos provenientes de 10s cuerpos de 10s ajusticiados 

s i ~ e n  para allegarle al gobierno divisas duras (6 mil millones de dolares). (1s) 

En otro orden de ideas, en nuestros dias el problema relativo a tratar 

de evitar la practica delictuosa en cuanto al trafico de 6rganos se refiere, es muy 

complejo, puesto cotno ya se ~nenciono anteriormente la ideosincrasia de la gente 

es contraria a la "culttira de donation de organos", esto es a nivel mundial, per0 

se arraiga mas en paises de America Latina y sobre todo en Mexico y por ende 

existe inayol- de~nanda que oferta de organos, lo cual se traduce a so vez en la 

creacion de bandas bien estructmadas y organizadas dedicadas al trafico de 

organos en el ~nercado nego; de esa idiosincrasia nos habla el Doctor Ruben 

Argiiero en el se~nanario "Despegue" (por Hugo Morones Cortes) en el que 

~nanifestaba que: "en ~nateria legal, en particular en transplantes, Mexico ha 

ocupado un lugar privilegiado junto a otros paises, asi mis~no hace hincapie en 

que lo iinico que lla ido realmente lento, por factores de cultura es la conviccion 

del lnexicano para la donacion de organos que requieran para ser iitiles, que se 

tomen cuando estan en condiciones fisiologicas ideales, cuando estan vivos y, en 

el case especifico del corazon cuando todavia late." 



El Dr. Ruben Aryero continuaba diciendo que aceptaba que el 

mexicano no tenia ai~n la respuesta a la solicitud de donacion de organos de un 

familiar lnuerto clinicamente, como la que tenia desde hace muchos af~os el 

europco y el estadounidense. 

De i y a l  Inanera se indico que se han realizado n ~ a s  de 3500 

transplantes de rifi6n y que para esa expenencia significaba que anoalmente se 

hacen 450 transplantes de este tipo en todo el pais. Cuestionando el porque no se 

habian logrado esas ~nismas cifras en transplante de corazon y pul~non; a lo que 

aludio que la respuesta era porque "no tenia un buen numero de donantes y por 

consecnencia la expenencia era pobre ya que la gente seguia pensando que el 

corazon es el asiento de 10s sentimientos, del alma y de todo eso que durante 

siglos se habia recibido por 10s mexicanos como information cultural. Continua 

diciendo que el reto es cambiar esas opiniones, sensibilizar a la poblacion y que 

sepa que hay buenos resultados, que Mexico esta a la vanguardia en mucl~os 

aspectos de la cirugia de transplantes y que todo en un momento dado podemos 

colaborar en fonna no egoista donando en vida, de aquellos tejidos u organos que 

sea viable utilizar al Inomento de nuestro fallecimiento, ya que 10s organos no se 

deben enterrar, deben transplantarse." (191 

En entrevista realizada al Galeno Arturo Dib Kuri, ell el periodic0 

Ovaciones de la tarde del 16 de junio de 1994 Titular del Programa Nacional de 

Transplantes de la Secretaria de Salud, manifesto que "la falta de donadores de 

organos vitales hace que en lista de espera se encuentren unos 4 mil 500 

enfermos, ~nucl~os de 10s cuales estan a punto de ~norir si no se les transplantan: 

pancreas, bigados, corazones o pul~nones. El especialista lanzo 1111 S .  0. S.  a la 



conciencia de la sociedad ~nexicana para que reflexione sobre la urgente 

necesidad de hacer un regalo de vida a esos pacientes que estan en toda la 

Repi~blica con la esperanza de recibir una donacion para prolongar su existencia." 
(101 

Asi mismo indid  que "el 20 por ciento de 10s enfermos necesitados 

de organos vitales como corazon o higado, fallecen luego de un afio de esperar 

inutil~nente que llegue el material humano. Dib Kuri explico que el nillnero de 

muertes por falta de un riRon es del 5 por ciento anual." (21, 

Por otra parte se refirio a otro organo importante que son las corneas, 

esto es "Tres mil para igual numero de pacientes que se encuentran inactivos por 

carecer practicanente de la vista. Cuestionado sobre el Prograna Nacional de 

Transplantes, comento que ha tenido buenos resultados pero que todavia hace 

falta concientizar m& a la sociedad ~nexicana sobre lo que significa aportar algo a 

10s de~nas cuando nosotros ya no lo necesitamos. En este sentido, el galeno 

insistio que en nuestro pais no estaba moy clara dicha conciencia pot lo que 

aiiadio, se continuaria con las campaiias a fin de que tengan mayor penetration y 

~nejores resultados. Hizo hincapie en que entre la ilunensa lista de espera de 

organos vitales, estaban niiios con proble~nas congenitos que 10s hacian requerir 

de 1111 transplante de pulmon o pancreas." (12, 

Respecto al lnismo tema Dib Kuri reconocio que es ~nucho el 

esfi~erzo que realizaban 10s medicos en la lucha por colnbatir un padecin~iento y 

rescatar 10s organos afectados, sin embargo, cuando se detennilla o decide 

ca~nbiar uno de ellos, es porque practicatnente ya no fi~ncionaba. Continua 



- 

manifestando que "Los estudios y el avance de la conciencia inedica s i y e  

adelante, per0 de lnoinento lo ilnico que puede salvar la vida de 10s pacientes que 

requieran de estos es la voluntad de la sociedad, por que ellos pueden dollar sus 

organos cuando ya no 10s requieran y asimistno 10s de sus familiares si se da el 

lamentable suceso de que Sean victimas de accidentes que 10s dejari con lesiones 

cerebrales irreparables. Dib Kuri puntualizo que se realizaban diversas 

investigaciones en cuando a donacion de organos se refiere, para saber hasta 

donde se puede tener exito con animales, per0 aiiadio que hasta aliora no hay un 

avance especifico, por lo que insistio que lo imico es apelar la conciencia de 10s 

mexicanos." (a) 

El trafico de organos en la actualidad, es un delito muy gave, dichos 

organos en su mayoria son obtenidos de infantes, debido a 10s factores 

fisiologicos de adaptabilidad. 

Constantemente se ha denunciado este hecho en diversos ~nedios 

periodisticos a nivel nacional asi colno intemacional. 

A continuacion haremos una breve recopilacio~~ de alglnos 

reportajes: 

En el reportaje de Adriana Reyes, publicado en la revista 

"QUEHACER POLITICO de fecha 20 de julio de 1992, respecto al trafico 

inhu~nano con organos infantiles ~nanifestaba que "el trafico de organos infantiles 

en Mexico se pensaba que era tan solo un rumor ahora se convence que es una 

realidad espeluznante, este trafico inhulnano de organos radica esencialmente en 



10s niiios. El trafico de tnenores es un problema real, grave, cuyas dirnensiones 

precisas todavia se desconocen." En la ciudad de Mexico se extravian ell un 

pro~nedio de 25 personas al dia. Desde el 31 de octubre de 1991 se reportaron 

ocllo mil 175 desaparecidos, de 10s cuales se encontraron a seis mil 22. Dos mil 

153 e s t h  en proceso de localization. Los indices de edades de 10s extraviados 

van de 10s 3 a 10s 22 aiios, respecto a1 rob0 de infantes." c z a  

Asimisrno la reportera antes mencionada en su nota infonnativa 

agregaba que "en Mexico ... como en todos 10s paises subdesarrollados, el trafico 

de organos de Inenores es product0 de la pobreza y de la injusticia social. Por eso 

creemos que se ha agravado en la medida que en nuestro pais se aydizan las 

desigraldades y aumentan las carencias de la mayoria de la poblaci6n. debido a la 

falta de una verdadera politica nacional de apoyo a la nifiez mexicana." IZSI 

Por otra parte la nota periodistica titulada "Secuestros de niiios 

Latinoamericanos para traficar con sus organos en Europa", de Anne Marie 

Mergier pi~blicada en la revista "Proceso" del mes de octubre de 1992". externaba 

que "las acciones gubemamentales realizadas en pro de la infancia no se i~bica 

demo de un progana especial~nente concebido para ello, si no en el ~nedio de un 

combate general a la pobreza de corto alcance que no ve a 10s niiios como sujetos 

de derecho, sino colno parte de la lnasa de pobres postulantes a recibir la 

solidaridad del gobiemo."rza, 

En la revista "Proceso" ni~~nero 837 de fecha 26 de ~novie~nbre de 

1992, Anne Marie Mergier, publica otro reportaje seiialando que "Dia tras dia se 

analizan 10s trasplantes y por tanto, crea el pedido de organos. La oferta no 



pennite satisfacer la demanda, y esa penuria, cada vez mas importa~lte provoca un 

anmento del trafico co~nercial de organos humanos. Este es el contraste tan 

I 
violento entre la oferta y la demanda, es la puerta abierta a todos 10s abusos." (17) 

I "El Dr, JERZY SZCZERBAN, de origen polaco, experto de la OMS 

y reconocido cimjano especializado en transplantes de higado dice. . . que las 

primeras experiencias de transplante de organos humanos se realizaron al 

principio del siglo XX, per0 que h e  realmente despuks de la Segunda Guerra 

Mundial cuando se llevaron a cab0 transplantes de organos humanos extraidos de 

cuelpos de personas ~nuertas o de donantes." 

Continua diciendo que "de todos 10s transplantes de organos, el miis 

c o m h  y el mas seguro es el de 10s riiiones. Este se realiza tanto el clinicas de 

paises desarrollados como hospitales de paises en desarrollo. En America Latina, 

Mexico, Brasil y Argentina do~ninan perfectamente las tecnicas de tl-ansplantes de 

riiiones." (2s) 

De lo anterior podelnos deducir, que es  la terrible y tragica paradoja 

del extraordinario avance tecnologico en el calnpo de 10s transplantes. 

Asimismo; Anne Marie Mergier, en su reportaje publicado en el 

seinailario "Proceso" del 16 de novie~nbre de 1992 agrega que "Victor Garcia 

Moreno. ~nie~nbro del Tribunal lntenlacional de la Haya y especinlista Mexicano 



en adopciones extranjeras, dice que las practicas irregulares tienen su origen tanto 

en el creciente empobrecimiento del tercer mundo, como en las bajas tazas de 

naci~niento en 10s paises industrializados, 10s que ban lanzado, cada vez en mayor 

niunero a Estados Unidos, Europa e Israel hacia 10s paises en desarrollo en busca 

de niiios para adoptar." (29) 

De igual manera "En America Latina operan redes de traficantes 

perfectamente organizados, que secuestran nirios para sacarles organos, afirma 

Maite Piiiero. . . "Es sumamente dificil trabajar el secuestro de menores de edad 

para traficar con organos en America Latina. Todo es clandestine. Las victimas 

cuando sobreviven y aparecen, casi nunca hablan, tampoco sus familiares, cuando 

se tiene el valor de denunciar 10s hechos solo lo hacen una vez y luego 

desaparecen o se quedan mudos, obviamente aterrorizados. El mis~no ~nutis~no se 

obsewa en las autoridades de 10s paises involucrados." 110, 

Por otra parte Anne Marie Mergie en su nota periodistica: 

"secuestros de niiios latinoamericanos para traficar con sus organos en Europa", 

publicado en la revista "Proceso" del 19 de octubre de 1992 manifestaba que "en 

10s paises de AmQica del Sur son 10s lugares a donde existe en mayor rnedida el 

trafico inhumano de organos de seres vivos tal es el caso de Barranquilla, 

Colombia, donde desci~brieron 10s cadaveres de 10 indigentes y 10s restos de otras 

40 personas despedazadas por traficantes de organos. En San Pedro Saula, 

Honduras, la policia descubre varias "casas de engorda", Se trata de guarderias 

clandestinas, en las que se llevan a niiios secuestrados son tan ma1 ali~nentados 

que hay que -"engordarlos" antes de venderlos, legalmente al extranjero; estos 



niiios en realidad eran utilizados colno donantes de organos. El precio de cada 

niiio es de 10,000 dolares." 

Continua diciendo Anne Marie Margie que "un equipo de television 

francesa logra entrevistar y filnar a una nifia qile perdio 10s ojos durante su 

secuestro, 10s fruniliares que viven en un barrio pobre de Bogota dan detalles. Los 

vecinos tambien poco despues, cuando se intenta encontrar a la familia, se 

descubre que desaparecen. Los vecinos son mudos." . . . "EII el Diario 

Bogotano "EL ESPECTADOR EN MEXICO. en esas notas explicaba que 

Inenores de edad del altiplano potosino desaparecian unos dias y luego 

reaparecian con tin aspect0 deplorable y con seiiales en el cuerpo de haber sido 

pasados por la mesa de operaciones de una clinica clandestina." (31, 

Por otra parte la periodista Anne Marie Margie en el reportaje arriba 

citado nos hace una breve reseiia de siti~aciones que han ocunido ell otros paises 

de America Latina y que a continuacion se mencionan: 

"En Guatemala en 1987, despuQ de haber desmantelado una red de 

traticantes de niiios, Baudilio Hichos Lopez, jefe de 10s servicios de infonnacion 

de la policia Guatelnalteca declara pitblicamente: "Sabemos que 10s niiios, 

enviados a 10s Estados Unidos bajo el pretext0 de ser adoptados alli en realidad 

eran utilizados como donantes de organos. Asitnismo son detenidos dos 

traficantes de nifios de nacionalidad Israeli: Michel y Luis Rotman, 



investigandolos dando colno resultado: 10s detenidos confesaron que exportaban 

niiios a Israel y a Estados Unidos. Los vendian en 75,000 dolares cada uno, a 

fa~niliares que necesitaban injertos para sus hijos." 

"En Paraguay, en 1988, la policia descubre que en Asuncion sirve de 

plataforma a traficantes de niiios Brasilefios y desmantela una red. Un juez de 

no~nbre Angel Campos se lanza en el asunto, le llama la atencion que 10s 

supuestos padres adoptivos no se preocupaban por saber si 10s niiios eran o no 

malfonnados. Expresa publicamente sus dudas, "Esos nifios iban a ser adoptados 

o despedazados." 

"En Peni en 1988 estalla el escandalo de Rosita, una niiia pobre 

secuestrada que reaparece sin ojos. Monseiior Luis armando Barbarem Obispo de 

Chambote entra en la polemica al reafirmar que niiios pobres y minusvalidos son 

asesinados para utilizar sus organos." 

En Sau Paulo, Brasil, en dicie~nbre de 1991, el sacerdote denuncio 

ante la ONU que de 10s 7,000 niiios asesinados en Brasil entre 1987 y 1991 el 

75% presentan ~nutilaciones internas y la inayoria de 10s cadaveres aparecen sin 

o.jos." 

"En Argentina desde hace 7 aiios se denuncia la existencia de redes 

de trafico de organos de niiios y adultos en 1985 y 1987 se abrieron 

investigaciones que las autoridades cerrarou con precipitacion." 



"En febrero de 1992 cuando se dio a conocer el espantoso caso de la 

Clinica Psiquiatrica de Montes de Oca, es dificil para el gobiemo arsentino seyir  

hablando de "mmores". Ahi estan 10s hechos, entre 1986 y 1992 el director de 

diclia clinica utilizo la sangre y 10s organos de 10s cuerpos de 132 1 enfennos 

mentales adultos y menores de edad. Se encuentran 10s 1321 cadaveres en 10s 

pantanos que rodean el Centro Medico." 02, 

Por lo que liace al tema en co~nento sefialaremos que en la mayoria 

de 10s paises del mundo, y mas aim en 10s paises subdesarrollados colno Mexico 

se ha creado una gran alanna social ocasionada por las lineas i~npresas en 10s 

encabezados de 10s diarios periodisticos y revistas, como lo es el trafico de 

organos liumanos. 

En lo subsecuente hacemos referencia a algunos casos veridicos 

publicados en diarios de importante circulation en nuestro pais. 

"El periodic0 Novedades public6 un articulo de Noe~i~i  Navarrete 

titulado "TRANSPLANTES DE ORGANOS EN BEBES". Las teorias liuevas 

acerca de las fi~nciones del siste~na inmunologico en bebes recien riacidos estan 

aumentaodo el opti~nis~no de 10s cirujanos de transplantes que atienden a 

pequeiios con graves defectos del corazon." 

"Desde finales de 1987, 10s doctores del Centro Medico de la 

Universidad de Loma Linda, el mayor cetitro de transplantes de corazo~i a nifios, 



han colocado corazones nuevos a sesenta y dos bebes con corazones 

potencialmente fatales." 

! "La mayoria de 10s transplantes se efectuaron durante el primer ~ n e s  

de vida; ahora piensan 10s i~nunologos, que 10s sistemas inmunologicos de 10s 

nifios e s t h  especialmente bien equipados para tolerar tejidos extrailos cuando se 

les dan dosis adecuadas de fhnacos  inmunosupresores." 

~ "A1 principio, muchos mkdicos criticaron el progrruna de transplante, 

I diciendo que 10s bebes no sobrevivirian a la operacion y que 10s que lo hicieron 

padecerian dafio cerebral y otros problemas debidos a 10s medicamentos 

destinados para evitar que sus siste~nas inmunologicos rechazaran 10s corazones 

nnevos." 

"Pero ahora, dijo el Dr. Leonard L. Mailey, el cirujano encabeza el 

equipo de Loma Linda, el porcentaje de sobrevivencia es equivalente al de la 

mayoria de 10s programas de transplante de corazon en adultos. Todos 10s nifios 

lnonitoriados ~nuy de cerca y muchos padecen situaciones de recllazo, molestias, 

pero esporadicas. Otros, sobre todos 10s que recibieron sus corazones ~nuy pronto 

despds del nacimiento, necesitan niveles tan bajos de fannacos 

in~nunodepresores qoe llevan, en realidad, vidas nonnales." 

"El Dr. Philip Oyer, cin~jano del corazon en la Universidad de 

Stanford, que es jefe de un comite nacional que analizan la cirugia de transplantes, 

dijo que el Dr. Bailey era lider en hacer descender la cirugia de transplantes de 



corazon al rein0 de 10s recien nacidos. Debido en parte a su exito el Dr. Oyer. 

Stanford y media docena de otros centros de transplantes en 10s Estados Unidos 

estan e~npezando a operar bebes. El procedimiento es muy claro: Is cinlgia y el 

primer atio de ciudadanos cuesta 120,000 dolares, asi que Lomo Linda ha estado 

aseg~rando el costo para algunos pacientes. Se puede obtener un ree~nbolso del 

seglro, pero es limitado. La cantidad de operaciones aumento enonne~nente hace 

dos atios, continuo, despues de que Loma Linda emprendi6 un progralila para usar 

niiios donantes que habian nacido descerebrados total o casi totalmente." 

"Puede ser como un punto de partida a un estudio sociologico del 

trafico de organos, pues es el antecedente que, de alguna manera tiene esta 

transgresion tanto legal como socialmente." 

"El citado articulo en cotnento manifiesta que, sepin investigaciones 

realizadas por medicos norteainQicanos, 1111 transplante de organos y/o tejidos 

tendra mayores resultados en bebes que en adultos. Si bien un transplante de 

organos y/o tejidos es mas favorables en bebes cabe hacernos la siyiente 

pregunta: iDe donde son to~nados 10s organos materia de transplante?." 

Segiin 10s medicos, estos son obtenidos de bebes que de alguna 11 

otra Inanera nacen descerebrados. Solo que, se han realizado un pro~nedio de 

cinco transplantes por mes, no siendonos posible creer que ona gall cantidad de 

nifios nazcan exactalnente con este padecimiento." (33, 



Ahora la indiciada esta siendo interrogada severamente para aclarar 

cualitos niiios fueron llevados, asi cotno para tratar de lograr la detention de sus 

complices por el delito de rob0 de infantes. 

La alta gravedad que se ha presentado como consecuencia del trafico 

de organos no es solo en las calles de la ciudad, sino con mayor facilidad (por las 

actividades que realizan), en diversos hospitales, clinicas y cenhos de salod. 

Otros de 10s actos ilicitos en la disposicion de organos ylo tejidos, asi 

como el trafico de 10s mismos fueron llevados a cabo en una clinica de la zona 

norte del Estado de Mexico. 

Alrededor del lnes de enero de 1991, se realizo la apreliension del 

medico propietario de este in~ni~eble de servicios de salud junto con dos de sus 

complices. La Dra. Maria Gracia Rrunirez y el Dr. Juan Gomez Estrada. 

Todo esto comenzo con una denuncia interpuesta en contra del Dr. 

Carlos lbarra Ortega, por el sefior Miguel Tejeda Ortiz en el Municipio de 

Coacalco Estado de Mexico, la cual en su contenido decia (entre otras cosas) que 

liace aproxi~nadamente quince dias internaron a su hija de cinco afios de edad en 

diclia clinica, la cual con el tie~npo file e~npeorando (segim ellos sin causa 

justificada), hasla qoe un dia por la maiiana se les comunico que la pequeiia habia 

moerto. Posterionnente a ellos les h e  dewelto el cadaver de Nonna Tejeda 

Castillo cerciorandose de que el cuerpo de la pequeiia tenia 10s qios vendados. 

Con este motivo retiraron el vendaje y sorprendiendose observaron que la 

pequeila carecia de sus orga~ios oculares. 



1048 quienes trasladaron a la nlijer ante el agente del Ministerio Pilblico de la 16" 

Delegacion. (34, 

En relacion con el presente caso, citamos otro ilicito de la lnis~na 

categoria. "CAY0 UNA MUJER QUE LOS VENDIA AL EXTRANJERO", 

publicado en el diario "La Prensa" del 13 de octubre de 1990 por Alfredo Ibal'ra 

Bobadilla, en el cual seiialaba que en "xochipan, Mor, 6 de octubre.- Agentes de 

la Policia Judicial y vecinos de esta poblacion logaron detener a una peligrosa 

robacllicos que ya llevaban ctlatro afios robando niiios y rescataron al lnislno 

tiempo a un nifio de cinco d o s  tenia proyectado venderlo en San Jose California, 

a unos norteamericanos, que confonnan toda la banda de robachicos. 

La mujer al responder a preguntas del Ministerio Pi~blico dijo tener 

menos de treinta d o s  de edad y vecina de Puebla, y que desde hacc cuatro afios 

venia cada ocho dias a Axochipan y a otros pueblos de Morelos a robar Inenores 

de edad, con 10s que se iba a Cuautla para dirigirse a San Jose y a 10s Angeles 

California para venderlos en tres millones de pesos cada uno. 

La detenida confeso ante el Agente del Ministerio Pi~blico que hace 

cuatro aios encontro a un nifio extraviado en el poblado de Tejalpa, cerca de 

Cuernavaca, al cual se le ocurrio llevarselo a San Jose California y lo vendio en 

tres rnillones de pesos. 

Colno descubrio que 10s norteamericanos eran traficantes de niiios y 

el negocio era bueno decidio asociarse a ellos para seguir robando ~iiilos. 



Ahora la indiciada esta siendo interrogada severamente para aclarar 

cuantos niiios fueron llevados, asi como para tratar de logar la detention de sus 

complices por el delito de rob0 de infantes. 

La alta gravedad que se ha presentado como consecuencia del tr&o 

de organos no es solo en las calles de la ciudad, sino con mayor facilidad (por las 

actividades que realizan), en diversos hospitales, clinicas y centros de salud. 

Otros de 10s actos ilicitos en la disposition de organos y/o tejidos, asi 

como el trifico de 10s mismos fueron llevados a cabo en una clinica de la zona 

none del Estado de Mexico. 

Alrededor del lnes de enero de 199 1, se realizo la aprel~ension del 

medico propietario de este inmueble de servicios de salud junto con dos de sus 

complices. La Dra. Maria Gracia Ramirez y el Dr. Juan Gomez Estrada. 

Todo esto comenzo con una denuncia interpuesta en contra del Dr. 

Carlos lbarra Ortega, por el seiior Migt~el Tejeda Ortiz en el Municipio de 

Coacalco Estado de Mexico, la cual en su contenido decia (entre otl-as cosas) que 

hace aproxi~nadalnente quince dias internaron a su hija de cinco aiios de edad en 

dicl~a clinica, la cual con el tielnpo file elnpeorando (segbn ellos sin cansa 

jostificada), l~asta que un dia por la maiiana se les comunico qne la pequeiia habia 

muerto. Posterionnente a ellos les fue devuelto el cadaver de Nonna Tejeda 

Castillo cerciorandose de que el cnerpo de la pequeiia tenia 10s ojos vendados. 

Con este ~notivo retiraron el vendaje y sorprendiendose observaron que la 

pequeiia carecia de sus orgarlos oculares. 



Hasta el inomento, en una conversacion realizada con una mujer 

enfermera que auiliaba al Dr. Carlos Ibarra Ortega, nos encontralnos con que 

hace tielnpo llevaba la realization de ciertos actos ilegales, como la practica de 

abortos a tnujeres y jovencitas en st1 mayoria. Ultimamente la muerte de sus 

pacientes se acrecentaba y con mayor razon pues esta (la muerte), era provocada 

por el lnistno para lograr 10s fines de una conducta reprochable por la sociedad. 

(el colnercio de organos y tejidos). (15) 

En el periodic0 Ovaciones se public6 urn articulo en el clue se da a 

conocer otro caso diverso de 10s anteriores, en donde de igual Illanera, en un 

Centro de Salud se realizaban ilicitos en la disposition de organos, tejidos, fetos y 

cadiveres de seres humanos. 

"LA PROCU DEL DISTRITO TRAS LOS TRAFICANTES DE 

ORGANOS Y TEJIDOS". Este es un reportaje realizado por Ruben 

Chavania Balleza, publicado en el diario Ovaciones en el que referia: "entre las 

denuricias presentadas por este delito destaca la del setior Andres Muriel Torres 

quien inicio la averiguacion previa numero 33-12 801990. El sefior Muriel 

aseguraba que en dias pasados interno a su hija Adriana Muriel Medina 

intoxicada por haber ingerido veneno para ratas. 

A las pocas lioras de liaberla intemado, 10s especialistas le 

ilifonnaron que habia muerto. Desconcertado por la mala noticia pedia que le 

presentaran el cadaver y gralide file su sorpresa a1 percatarse de que a su liija le 



faltaban 10s ojos adem& de que tenia una fisura en el estomago con huellas de 

que habia sido intervenida quiritrgicamente. (36) 

Por otro lado, "el representante asambleista Jestis Ramirez Nuiiez, 

quien aseguro tener pruebas fehacientes sobre 10s delitos cometidos en el hospital 

de traumatologia de Balbuena y la Villa, indico que casos como 10s anteriores se 

cometen con mucha regularidad, ya que se presume que en dichos nosoco~nios en 

donde acude gente de escasos recursos operan una bien organizada banda de 

traficantes de organos. 

Recalco que entre 10s propios galenos de dichos hospitales existe la 

tendencia de extraer a 10s cadaveres 10s tejidos bien cotizados en el ~nercado 

negro como son corneas, pulmones y rifiones entre otros. 

En la mayoria de 10s casos, las extracciones se realizan sin el 

consenti~niento de 10s fatniliares e incluso tratan de ocultar las cirugias para evitar 

que 10s fiuniliares de 10s difi~ntos se enteren de esta situacion. Cuando se les 

interroga del porque extrajeron 10s 6rganos humanos, solo se limitan a infonnar 

"Son instrucciones superiores. (17) 

En otras infonnaciones recibidas se comenta entre varias personas 

del Distrito Federal el secuestro que realizaron unos I~otnbres, hasta ahora 

desconocidos, sobre una Inenor de nolnbre Carla, la cual esperaba pacientemente 

la llegada de su madre al colegio. Al llegar la seiiora Cannen (madre de la nifia), 

se cercioro de que Carla no se encontraba en el lugar que siempre la esperaba. 

Con gran preocupacion pregunto al personal de la casa de estudios sobre el 



paradero de su hija, pero nadie pudo informar a donde se encontraba. 

Posteriormente, con gran preocopacion regred a su hogar y no pasalldo mas de 

tres dias recibio una llamada en la cual se le comunicaba que SII lilJa estaba en 

perfectas condiciones, y que no se acudiera a las autoridades a dar aviso, ya que, 

la menor estaria de regreso en su casa a 10s oclio dias siguientes. 

Al pasar el tiempo seiialado por 10s delincuentes recibieron la 

llamada que con tanta ansiedad esperaban - "sefiora usted podra recoger a su hija 

en tres horas en las calles de lnsurgentes Centro y Antonio Caso". 

Inmediatamente la sefiora Cannen acudio al lugar sefialado donde efectivamente 

se encontraba la menor, pero cual file su sorpresa que al abrazar a la nifia Qta se 

qaejo y exclamo "No me toques mama me duele donde me operaroll". La seiiora 

in~nediatamente llevo a su hija a1 medico y despues de l~aber realizado algunos 

estudios se llego a la conclusion de que Carla no tenia un rifion porque se lo 

habian extirpado." osr 

Alrededor de veinte mil nifios mexicanos son robados y vendidos 

anualmente en Estados Unidos con el objeto de practicar transplantes de organos. 

Por otra parte Garcia Moreno precis6 en la conferencia efectuada en 

el auditorio del INACIPE que el trafico de menores aumentaba cada dia, por lo 

cual era necesario que 10s organismos internacionales como 10s propios gobiernos 

que sufien este tipo de problemas, adopten medidas mas estrictas de prevencion 

con el objeto de garantizar a 10s niiios de Mexico y el Tercer Mnndo una 

verdadera seguridad social. 



Continua diciendo que 10s robos de nifios son en todas las ciudades 

del mundo, por lo qoe hay qne lnantenemos alerta ante el embate del ~nal que va 

en aumento. (39, 

Por otro lado, Anne Marie Mergier en su reportaje del semanario 

"Proceso" del 16 de noviembre de 1992 aducia que desde agosto de 1990, la 

asa~nblea de Representantes del D.F. habia asegurado que en instituciones 

religiosas de beneficencia, intewenian en el trafico de nifios, inclusive el 

presidente de la comision correspondiente Hkctor Ramirez Cuellar sefialo que en 

l~ospitales situados en Tijuana y Rosario se realizaban transplantes de organos y 

extemo sus sospechas de que niiios secuestrados eran intewenidos 

quiri~rgicamente para atender la demanda de organos de 10s Estados Unidos que 

se atienden ahi. 

Continua diciendo que "en julio de 1990 en el Estado de California, 

cerca de la frontera con Mexico, operaba una sucursal de una transnational 

dedicada al transplante de organos: Transplant Corporaton Of Nortli America. 

Seiialaba qne en esta empresa aparentemente albergaba una clinics con nna 

unidad quinirgica inuy co~npleta cuyo nombre es Mexan. Y despoes de asegurar 

que dentro de una zona del rancho "Los Rabanos" - donde se ubicaba la planta - 
"fileron descubiertos restos humanos", advertia que en este trafico de niiios hay 

co~nplicidad entre el cuerpo medico, y 10s servicios oficiales 10s que penniten la 

falsification de registros de nacilniento y decesos, de certificados medicos y de 

adoption." (40) 



En el reportaje publicado en el semanario "Proceso" del 16 de 

novie~nbre de 1992 nos dice que "seghn el United Network Organ Sharing 

(UNOS) de 10s Estados Unidos en 1989, 18946 nuevos pacientes nortea~nericanos 

se inscribieron en la lista de espera para transplantes de organos vascularizados. 

En 1990, 1094 de ellos (el 5%) liabia muerto por falta de organos". . . 

"Asimismo se asegura que se@n el UNOS, desde que se abrieron 

listas de espera para transplante de organos aumento a 6890, las tarifas promedio 

de transplante de organos en 10s hospitales de 10s Estados Unidos: por ejemplo 

148,000 dolares para el corazon, 235,000 dolares para el pincreas, 7000 dolares 

para pulmones y 5,000 dolares para rifiones." (41) 

En otro orden de ideas consideramos que existe otra fonna o via en 

que se puede dar el trafico de organos, esta es "la adopcion". Desde liace albqin 

tie~npo en 10s consulados mexicanos, sobre todo en la frontera con Estados 

Unidos se veia que crecia muclio el numero de solicitudes de adopcion de nifios 

por padres nortea~nericanos. Fue un aulnento muy brusco. Lla~no la atencion. 

Pensamos que la mayoria venia de gente de buena fe, per0 ta~nbie~i sospecliamos 

que detras de todo esto podian esconderse algunas agencias ilegales y surgio la 

hipotesis de la explotacion sexual de 10s nirios, de su venta con ani~iio de lucro e 

incluso de la venta de sus organos. 

Agrega qile 10s procedimientos y 10s precios varian. EII junio del afio 

1991, file descubierta una ba~ida internacional que operaba en Tijuana y Toxtla 

Gutierrez, Chiapas, para vender a cada menor en 10,000 dolares. La banda 

encabezada por 10s abogados .lesi~s Espinoza Mandujano y Arturo Soler Ali, en el 



molnento de ser descubierta tra~nitaban 200 juicios de adopcion por 10s que 

cubriria 6,000 millones. Su mercado: lnatri~nonio de Estados Unidos y Canada. 

Otra red descubierta en Ciudad Juarez dirigida por Prospero Arzola, 

disponia de dos hospicios en donde exhibia a menores de tres meses a seis afios 

de edad. En dichos lugares parejas Estadounidenses podian escoger al "ejemplar" 

de su preferencia a precios variables. (42, Se ha sabido de la detencion de bandas 

organizadas en la Ciudad de Puebla, Chiapas, Ciudad Juarez y Tijuana, teniendo 

como centros de operation casas, en las cuales se exhibian menores que van 

desde 10s pocos dias de nacidos l~asta 10s 12 aiios de edad. 

En otros casos, 10s traficantes de niiios se disfrazan de Instituciones 

de beneficencia, como el patronato de asistencia. . . del niiio desalnparado 

(PANDAC) de la Ciudad de Puebla cuyo director utilizaba a tres trabajadoras 

sociales para que le acarrearan la mercancia. 

Asimismo, en el reportaje intitulado "TRAFICO INHUMAN0 CON 

ORGANOS MFANTILES", publicado en la revista "Queliacer Politico" por 

Adriana Reyes, en el que manifestaba: "Que en varios organis~nos 

gubemanentales y no gibemainentales se ha detectado que existe, un flujo de 

corrientes ~nigatorias de esos infantes. . . He~nos visto que existen verdaderas 

mafias, gn~pos organizados a nivel intenlacional que trafican con nifios." 

Ailade que el trafico de menores es una consecue~lcia mas de las 

relaciones de disparidad entre el norte y el sur. Existe un flujo de liifios qoe son 

llevados al sur, al norte para fines sielnpre i11justificados y en una gran carga y 



cantidad de casos para tines criminales. El trifico de Inenores es una agresion a la 

infancia de 10s paises pobres que cabe en la categoria de esclavitud, aseyro la 

Directors del CEMEDIN Andrea BArcena." 

"La transferencia de numerosos niiios hacia paises industrializados 

constituye problemas mayores que debelnos enfrentar con toda energia politica, 

con objetividad y con la decision de proteger a nuestros niiios al precio qoe sea, 

seiialo Andrea Bircena." (43, 

Siguiendo este ~n i s~no  orden de ideas existen millones de niiios del 

tercer inundo, en Latinoanerica y mas especificamente en Mexico carecen de sus 

farnilias de ~nedios y oportunidades para desmollarse con plenitltd. El hecho se 

vuelve mas grave aim cuando sabernos que existe toda una cadena de 

intennediarios, enganchadores de embrazadas, comadronas, enfenneras, medicos, 

abogados y jueces qne, participan colno complices de las adopciones obteniendo 

ganancias de miles de dolares. El respeto del niiio colno ser humano hace que 

estas practicas formas de explotacion sea robado o vendido el niiio es cosificado, 

reducido a mercancia. 

Ahora bien, 10s niiios a nivel international tienen un precio, hay 

cotizaciones de 10s niiios, por ejernplo - "un niiio Argentino de ojos claros y tez 

blanca esta ~nejor cotizado que un Boliviano o nn Tailandes, porque el niiio 

Argentino tiene mas posibilidad de pasar coino hijo de una pareja enropea que un 

nego, oriental o latinoambicano. " (44) esto nos lo dice Garcia Moreno en su 

entrevista publicada en la revista "Quehacer politico" del 20 de julio de 1992. 



A principios de 1987 se lanzo una nota de alarma en la que decian 

que en Holanda y Guatemala se cornpraban niiios, se les alimentaba y luego se les 

explotaba como materia prima para que en otros paises mas desarroilados que 10s 

nuestros pudieran hacer transplantes de organos. 

En lineas atras hablamos de que otra forma del hafico de 6rganos era 

la adopcion de menores y se dice que se han "registrado en nuestro pais casos de 

adopcion con fines comerciales y se aiiadia que habia pruebas de que solia 

recurrirse a la adopcion con pretext0 legal para adoptar menores en el extranjero. 

Ademas se consideraba que por d e s ~ ~ a c i a  no todas las adopciones se hacian con 

arreglo a la ley y que tm nu~nero elevadisimo de padres potencial~nente de otros 

paises recuman a organismos no autorizados que se comprometian a facilitar 

niiios a ca~nbio de dinero. Se declaraba que dentro de 10s fines ilicitos que 

inducian a adoptar a menores ~nexicanos se encontraban la explotaci6n de su 

trabajo, la venta de niiios con inimo de lucro e incluso, la venta de organos." (sn 

Consideramos que 10s rumores sobre el trafico de orgaios coexiste y 

con ello un activo ~nercado nego  intemacional de niiios, y quienes sufren el 

mayor ni~mero de robos de infantes son las personas que inteb~an las zonas de 

menores recursos economicos de clase baja, de escasos recnrsos, tal vez sea de un 

la~nentable descuido de 10s pobres al no tolnar las tnedidas necesarias para tener 

sien~pre a la vista sus hijos. Pocos son 10s casos en qoe 10s padres de 10s niiios 

robados sean de clase pudiente y cuando esta ha sucedido regulannente son 

aclarados a 10s pocos dias, sin embargo 10s procedi~nientos suelen retardarse. 



Hay 34 millones de niiios miserables en America Latina. Nifios 

abandonados que viven y mueren en la calle, expuestos a todo, sin defensa. . . Es 

una formidable reserva para las mafias. Vender un niiio para prostituirlo pennite 

ganar unos cinco o siete mil dolares, pero vender un organo de un niiio presenta 

un beneficio mucho mayor, que puede oscilar entre 50 y 100,000 dolares. 

Como ya lo exteriorizamos con antelacion, la adopcion de Inenores 

con fines comerciales es un fenomeno que ocurre y se ha identificado en muchos 

casos como anterionnente lo seiialamos. "Se tienen indicios que la adopcion es 

fiecuentemente utilizada como vehici~lo para trasladar a menores tnexicanos al 

extranjero. Desafortunadamente no todas las adopciones de menores en fonna 

ilicita. Eso lo reconocemos a que infinidad de parejas de presuntos adoptantes 

extranjeros acuden con agencias de adopci6n autorizadas encargandose btas  de 

consegnir y entregar a 10s nifios a canbio de una retribucion economica. rs) 

El problema con el trafico de organos y sobre todo en el caso de 10s 

niiios, es que todo el  nund do sabe que existe y nadie hace nada. Los gobiernos 

dicen que no estan dispuestos a luchar, per0 que tienen pmebas. . . la letargia es 

sumamente peligosa, pennite a las mafias organizarse e industrializarse su 

trafico. 

Ciertamente el trafico de menores es resultado de las condiciones de 

miseria economica y humana en que nos ha tocado vivir, por ello de ninguna 

manera absuelve a 10s gobiernos de su responsabilidad. 



La infancia es una zona sagada. En ella queda fuerte~nente 

detenninado el destino del inviduo y tambien el de las naciones. 

La tecnologia avanza a pasos de gigante. El transplante de ritiones y 

corneas es una operacion de n~tina hoy en dia. Cada vez hay mas y mis demanda 

de organos mientras que la oferta legal se estanca. Entonces cuando la demanda 

rebasa y con mucho la oferta, aparecen redes clandestinas. Es una ley inexorable. 

Sino se actba cuanto antes las mafias se las arreglaran para industrializar ese 

co~nercio espelumante. 

Nula importancia dan 10s paises del Tercer Mundo al trafico y venta 

de organos de infantes. Hay mafias que secuestran a nitios diaria~nente para 

despues venderlos en Estados Unidos. De modo que uno piensa que no esta ~nal  si 

una pareja de un pais rico que no pueda tener hijos adopta a un nifio para 

brindarle amor y educacion. Pero aqui se oculta una anomalia que consiste en 

trasladar a 10s niiios mancarlos de su familia, de su comunidad, de so cultura, de 

sus raices en vez de ayudarlos a vivir ~nejor en su propio lugar de origen. 

En otro orden de ideas, considera~nos importante n~encionar la 

situacion que pasa en China con 10s organos extraidos a ejecutados, en virtud de 

que esta relacionado con el tema en comento. Es un reportaje publicado en el 

periodic0 "uno m h  uno" del 3 1 de lnarzo del presente ~ o ,  en el que dice que "el 

90 por ciento de 10s organos que se usan para transplantes en China procede de 

reos sentenciados a moerte, 10s cuales tambien se venden en el extranjero. El 

gobierno de China busca en el extranjero a personas interesadas en transplantes 



de orga~os, a donde van a parar un 15 por ciento de las visceras de 10s 

ejccutados. y cuyo precio oscila entre 10s 5 mil y 40 mil dolares". . . China es la 

linica nacion donde, por ley, las autoridades pueden emplear 10s organos de 10s 

reos ejecutados, per0 solo con la autorizacion de 10s faniliares o ell caso de que 

estas no reclanen el cuerpo." (47) 

En este ~nismo reportaje se hace referencia que "en febrero pasado, 

dos ciudadalios chinos heron arrestados en Estados Unidos cuando intentaban 

cerrar una transaccion de organos humanos con un agente encubierto de 10s 

senicios de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) que se l~izo pasar por 

medico." (4ur 

En el reportaje anterior observamos que no solo se violan 10s 

derechos de 10s nifios en America Latina, sino tambien en paises asiaticos como lo 

es China, en donde no existe el respeto a 10s derechos llumanos de 10s reos que 

son sentellciado a muerte 10s cuales ya estan destinados a la venta de sus organos 

en otros paises colno lo es Estados Unidos y otros paises de Europa. 

Tradicionalmente, 10s paises del tercer mundo han sido filente de 

recul-sos nati~rales para 10s paises desarrollados, que 10s adquiere~i a precios 

regateados. Asi file primer0 con Espaiia, luego con Inglaterra. y al~ora con 

Estados Unidos. Lo grave es que al~ora 10s nifios Latinoamerica~ios se l~an 

co~~vertido en otro recurso natural que es demandado por el primer 111u11do. 



Por tanto, consideramos que el flujo de miles de niiios cada afio de 

10s paises del sur liacia el norte, puede justificadamente ser co~nparado con el 

saqueo de materias primas, de un recurso que desafortunadanente todavia no 

sabe~nos valorar ni aprovechar, que es la nifiez nuestra principal materia prima. El 

trafico de Inenores es entonces una consecuencia de nuestra incapacidad para 

valorar a nuestros nirios. Tenelnos tantos, que nos importan tan poco y estas 

condiciones son aprovechadas por 10s traficantes para despojamos de ellos y 

convertir a nuestros hijos en jugnetes de lnatrimonios incapaces de reproducir en 

10s paises ricos (la rnayoria de las veces por problemas psicologicos inas que 

biologicos), y asi nuestros hijos convertirlos en objetos sexuales, en esclavos, en 

paquetes de organos de 10s cuales pueden obtener un riiion, el pulinon, on 

corazon, para salvar la vida de un pequeiio lieredero de a l g h  magnate que solo se 

alna asi mismo. 

El trafico de menores, principalmente bebes recien nacidos 

encuentran libre co~nercio en el paraiso de America, con la participacion, 

co~nplicidad y proteccionislno de autoridades encargadas precisa~nente de lo 

contrario, es decir, de proteger al menor. 

Asi~nis~no se presenta colno 10s inas faciles objetivos a alcanzar, 

coino son 10s escolapios de primarias. Que se extravian mas 10s inenores de 

fainilias de escasos recursos que de 10s de fainilia pudiente. 



A1 ser el extravio y ausencia una detonante de la lproblematica 

socioeconomics y familiar es evidente que su solucion requiere una valoracion del 

menor cotno ser humano sensible y pensante que merece respeto, aunado a un 

~nejor nivel de vida de las clases populares. No se podra contemplar con 10s 

mis~nos ojos a 10s nifios que piden limosna, a 10s que andan recogiendo restos de 

comida en 10s mercados, no se les puede mirar igual despues de saber que son 

posibles candidates a ser descuartizados para que les congelen eo pedacitos en 

una clinica de Estados Unidos 6 de Europa. 

Por consiguiente llegamos a la conclusion de que en el context0 

social que rodea al delito en comento; es decir, al trafico ilicito de organos en 

nuestro pais es tnuy complejo, ya que como se expuso en lineas atras dicho trafico 

no es aislado sino que se enlaza a nivel intemacional, puesto que Mexico a1 igual 

que la mayoria de 10s paises de centro y Sudamerica, en 10s cuales las condiciones 

economicas son muy adversas, son fuente propicia de esta materia prima (organos 

humanos) para 10s paises de primer inundo colno lo son 10s Estados Unidos de 

Norteamerica y Europa principal~nente; por ello y debido a que el ilicito expuesto 

trasciende las fronteras es necesario una legislacion mas acorde a diclia situacion, 

aplicando una penalidad mas severa a 10s individuos que la lleven a cabo, para 

tratar de co~nbatir este tipo de crimen organizado. 

Aunado esto a que las autoridades que procuran y admillistran 

Justicia no cierren 10s ojos ante esta terrible realidad e igual~nente las autoridades 

del sector salud y educative en general deben en L I ~  fi~turo crear programas para 



concientizar a toda la poblacion de la necesidad de donar organos, lo cual traeria 

colno consecuencia una disminocion enonne del ~nercado negro de orgauos y por 

ende a1 estabilizarse la oferta y la de~nanda de 10s misinos, se traduciria en un 

golpe mortal para las bandas organizadas de trafico de organos y su incidencia 

seria lnuclio menor, situation que pareceria utopica en estos mementos, sin 

embargo en un futuro podria ser una realidad. 
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C A P I T U L O  V 

ESTUDIO DOGMATIC0 DEL ARTICULO 461 PRIMER 

PARRAFO DE LA LEY GENERAL DE SALUD 

En el presente capitulo se realizara el estudio dognatico del delito 

que se ~nenciona cuyo contenido es el siguiente: 

ARTICULO 461 primer pirrafo: ''A1 que saque o pretenda sacar del territorio 

Nacional organos, tejidos y sus colnponentes de seres humanos vivos o de 

cadaveres sin penniso de la Secretaria de Salud, se  le impondra prision de uno a 

ocho afios y inultas por el equivalente de diez a ciento veinticinco dias de salario 

minirno general vigente en la zona economics de que se trate".c~~ 

A.- LOS DELITOS ESPECIALES 

En cuanto a este mbro podemos ~nencionar que en el siste~na juridic0 

mexicano existe un g a n  numero de leyes ad~ninistrativas corno de otra natoraleza, 

que contiene un capitulo de delitos colno lo es el delito qiie se encuentra 

estipulado en el articulo 461 primer parrafo de la Ley General de Salud: por esta 

razon consideranos iinportante hablar sobre el concept0 de delitos especiales, sus 

generalidades el fenomeno de la codificacion y descodificacion y su base Juridica. 



1. CONCEPT0 DE LOS DELITOS ESPECIALES 

El Codigo Penal no agota todo el contenido del derecl~o penal; en el 

sistelna juridic0 mexicano existe un enonne ntimero de normas extravagantes en 

relacion con el Codigo Penal, 10s cuales constituyen un complejo heterogeneo al 

que se suele denolninar "delitos especiales o derecho penal especial 

Para 10s doctores Eduardo Lopez Betancourt y Miglel Acosta 

Rolnero "las conductas constitutivas de delitos, en terminos generales se 

encuentran contenidas en el Codigo Penal, sin embargo existen muclias otras que 

se contelnplan en diferentes ordenanientos no penales (tratados internacionales y 

leyes especiales), ~nismas a las que se les ha denominado colno "Delitos 

Especiales". Estos, aceptados por el articulo 6' del propio Codigo Penal; se 

refieren a situaciones juridicas abstractas determinadas, contenidas en leyes no 

privativas ni prohibitivas por el 13 constitutional, es decir, son ilnpersonales, 

generales y abstractas y pensalnos podrian llegar a constituir un Derecho Penal 

especializado con ciertos atributos derivados de la nah~raleza de las leyes 

administrativas, o bien, de delitos que estan matizados por circunstancias 

abTavantes de responsabilidad o penalidad, en funcion de 10s intereses juridicos 

que pretenden proteger dichas leyes al tipificar esos delitos. (1, 



2. DEFINICION DE DELITOS ESPECIALES 

Los podemos definir wlno "aquellas disposiciones norrnativas 

penales que no fonnan parte del Codigo Penal y que tipifican un delito." "0 bien 

pueden ser aquellas disposiciones en las que el sujeto activo o el autor del delito, 

se encuentra en un plano diferente en relacion a cualquier otro sujeto del delito es 

decir, se requiere una calidad especifica, sefialada por el legislador siendo este el 

i~nico que puede cometer el mismo." ( 3 )  

3. BASES JURIDICAS DE LOS DELITOS ESPECIALES EN EL CODIGO 

PENAL 

En el articulo 6" del citado codigo establece lo siguiente: "Cuando se 

cometa un delito no previsto en este codigo, per0 si en una ley especial o en un 

tratado international de obsewancia estos tomando en cuenta las disposiciones 

del Libro Primero del presente Codigo y, en su caso las conducentes del libro 

De lo anterior, podemos rnanifestar qoe el Legislador Mexicano, 

tom6 en cuenta el criterio de que existen delitos tipificados que no se ericuentran 

en el Codigo Penal, sino en una ley de diferente materia, y esta ocurre porqoe: el 

delito tiene relacion a su origen por su naci~niento repentino derivado de la 

necesidad de regular una situacion jmidica concreta que debido a una 

circunstancia que en el momento requiere reglamentaci6n." 



La Suprema Corte de Ji~sticia de la Nacion ha establecido lo qile se 

debe entender por Delitos Especiales en las siguientes Jurispntdencias: "No es 

exacto que la Ley Penal esta constititida exclusivamente por el Codigo de la 

Materia, sino que a1 lado del mismo se hallan muchas disposiciones dispersas en 

diversos ordenamientos y no por ello estas normas pierden su caracter de penales, 

pues basta con que se establezcan delitos e irnpongan penas para que juntamente 

con el Codigo Penal del Distrito y Tenitorios Federales de 1931, que es la ley 

sustantiva penal federal integre~t en su totalidad la ley penal". crr 

Otra tesis Jurisprudential expresa lo siguiente: "Las leyes Penales, 

no se circunscriben al contenido del Codigo de la materia, sino que hay muchas 

disposiciones de carbter especifico, dispersas en la Codificacion General que por 

su naturaleza o por la calidad de 10s infractores o por objeto, no pueden ser 

incluidas en una Ley General, sino en disposiciones especiales debiendo 

agregarse asi lo reconoce el articulo sexto del Codigo Penal Federal, en el cual 

expresa que cuando se cometa un delito no previsto en el dicho Codigo pero si en 

clna Ley Especial, se aplicara esta, obsewando las disposiciones conducentes del 

mencionado Codigo Penal". 161 

4. LA CODIFICACION 

En esta parte es importante defmir lo que significa palabra Codigo 

que se deriva del latin codicus que deriva a su vez de codexicis. 



Al respecto de la codificacion 10s Doctores Eduardo Lopez 

Betancourt y Miguel Acosta Rolnero lnencionan que "la necesidad de hacer 

codificaciones nacio desde la epoca antipa en la que se liizo indispensable 

siste~natizar a traves de la recopilacion, determinados ordenamientos. . . El 

Codigo corno product0 del proceso de la codificacion del Dereclio se desarrollo 

en Europa Continental a partir del siglo XVII, se distinye de todas las fijaciones 

escritas del dereclio anteriores por que no pretendio consignar todo el dereclio ya 

existente. . . La idea de codificacion es un postulado de la Ilustracion y del 

racio~ialis~no Europeo que se inicio en el siglo XVIII. La idea de la codificaci6n 

no es la de recopilar en un solo texto diversas leyes vigentes. La codificacion es la 

reunion de leyes que se refieren a una r a m  juridica en un solo cuerpo, presididas 

en su foniiacion por unidad de criterio y de tiempo. . . Las fi~nciones que 

preponderantemente deben aceptarse colno caracteristicas de la codificacion para 

qile esta sea considerada coin0 relcvante se resinnen en la sirnplificacion fonnal 

de la Ley, en la sistematizacion de la ~ n i s ~ n a  y en la capacidad de refonna". 

"El us0 de las clasificaciones logicas, la formulacion de conceptos y 

principios generales de mayor co~npreasion a 10s preceptos legales, tienen por 

consecuencia el relieve que debe darsele a la funcion de sistematizacion, colno 

puede ilt~strarse con 10s codigos." 

Allora bien, dichos autores seiialan qile "las ramas del Derecl~o en las 

que es debil el consenso doctrinal son mas dificiles de codificar, ya que el asunto 

del que tratan es muy variable y evoluciona rapidamente, por lo que la 

acu~iiulacion de reglas y la necesidad de conocerlas promueve solo la 

co~isolidacion y ksta debe actualizarse constantemente, "continilan diciendo que la 



codification por su caracter sistematico, tiende a facilitar la interpretation de sus 

mandatos y estos le confiere flexibilidad, ya que 10s principios generales en que se 

sustenta se expresan o se deducen por el juzgador." 

De lo anterior, a~nbos juristas comentan que "en 10s sistemas de 

Derecho Co~ni~n la Ley del caso, no admite profundas refonnas, por lo que estas 

refonnas tienen que contemplarse en leyes especiales; esto nos co~lfinna la 

existencia del fenomeno de la descodificaci6n." tn 

Es importante hacer el co~nentario que nuestro Codigo Penal vigente 

parece ser insuficiente, para contender con 10s impresionantes cambios de la 

sociedad, es por ello que ha surgido infinidad de leyes especiales, qoe conte~nplan 

delitos que no plasma el Codigo Penal. 

5. LA DESCODIFICACION COMO FUENTE DE CREACION DE LOS 

DELITOS ESPECIALES 

Los autores Miguel Acosta Romero y Eduardo Lopez Betancoort 

dicen que la descoditicacion es un fenomeno relativa~nente reciente, voces 

atdorizadas de doctrina afinnan que 10s Codigos estan en un proceso de 

decadencia, que tanto 10s esti~diosos del dereclio, colno 10s legisladores y liasta 

en un inomento dado, el pueblo en general co~nprenden qile 10s codigos resultan 

insuticientes para regular la convivencia social y que esto se debe a que las leyes 

especiales han adqoirido un lugar preponderante en el ambito del del-echo, existe 



una tendencia hacia la especializacion de las leyes, cuestion que se lnanifiesta en 

casi todas las ramas del Derecho, tanto a nivel national, como international. La 

multiplication de estas leyes es tan grande y complicada, que nonnas que se 

I refieren a una materia o una iustitucion se cambian infinidades de veces, para 

modificar a lynos  casos linica~nente el nombre, o bien, para hacer refonnas poco 

sustantivas". 

"Los autores en cuestion seiialan que una interpretation letrista de 

esta definition nos llevaria a investigar cidles son las Leyes Penales y 

evidente~nente creemos que la ley penal es aquella cuyo objetivo filndalnental de 

regulacion es el delito y las instituciones conexas con 61. De aqui que la ley penal 

por excelencia lo sea el Codigo Penal, per0 resulta contra la m h  elemental logica 

el considerar, que las leyes ad~ninistrativas cnyo objeto fundamental de reylacion 

no es el delito, puedan calificarse de leyes penales, pues desde el titulo ~nismo de 

esas leyes y la materia que regtdan no se refieren especificamente a 10s delitos, 

per0 en las que, por una tendencia que se ha venido agttdizando desde la decada 

de 10s aiios 30, en esas leyes se incorpora siempre un capiti~lo al qoe denominan 

de "infracciones y sanciones" o de "delitos". (81 

Continuan diciendo dichos juristas que "existe una legislacion 

paralela al Codigo Penal que preve mas delitos de 10s contenidos ell el propio 

Codigo, en esa legislaci6n se establecen a veces instituciones que rolnpen con la 

doctrina, y las Instituciones Jmidicas Penales estableciendo por ejemplo, causas 

agravalltes de responsabilidad y de penalidad diferentes a las que preve el Codigo 

Penal, procedilnientos de pesquisa y averiguacion a cargo de organismos y 

entidades ajenas al Ministerio Pilblico; Institociones parecidas a la querella que 



deben presentar autoridades y perdon del ofendido que solo pueden presentar las 

autoridades, de donde su estudio es conveniente, per0 al propio tie~iipo se hacen 

dificil, complicado y disperso. Dado que no existe hasta la feclia un esfi~erzo 

compilador, desde el punto de vista doctrinal, en relacion a esos delitos." (9 )  

B) DOGMATICA JURIDICO-PENAL 

Se hace necesario antes de iniciar con el estudio del delito especial 

que nos ocupa, determinar que es un Dogma, asi cotno la dognitica juridica 

penal. 

1.- CONCEPTO DE DOGMA 

En cuanto a este ntbro un dogma "debe tenerse por verdad finne y 

cierta, base de toda investigation;" (10)  concept0 que proporciona el Dr. Fernando 

Castellanos Tena. Por lo tanto podelnos considerar que el dogma es nna verdad 

cierta e irrehtable. 

2.- CONCEPTO DE DOGMATICA JURIDICO-PENAL 

A continoacion l~aremos referencia a diversas definiciolies respecto 

de Dognatica Juridico-Penal. 

Jimenez de Ast'la dice que Dognatica Jmidico-Pe~ial -es la 

reconstn~ccion del Dereclio vigente con bases cientificas." ( 1 1 ,  



Para el Dr. Fernando Castellanos Tena ~nenciona que la Dognatica 

Juridico-Penal "es la disciplina cuyo objeto consiste en descubrir, construir y 

sistematizar 10s ~rincipios rectores del ordena~niento penal positivo." 112) 

Asilnismo Francisco Muiioz Conde nos da su opinion respecto a lo 

que la Dognatica Juridico-Penal y dice que "trata de averiguar el contenido de las 

normas penales, sus presupuestos, sus consecuencias delimitar 10s Iiechos 

punibles de 10s impunes, de conocer, en definitiva, que es lo que la voluntad 

general expresa en la ley quiere castigar y colno quiere hacerlo." (13) 

De las opiniones amba citadas se entiende la postura que se 

circunscriben al mundo del deber ser, y teniendo como base en este caso la ley 

Penal, obteniendo un analisis es decir, realizar la distincion y separacion de las 

panes de 1111 todo para llegar a conocer sus elementos; a esto se refiere Jimenez 

de Asua cuando alude en su definicion a la reconstruction. 

A traves de la historia se Ila tenido diversas concepciones del delito, 

de las cuales al pasar el tielnpo han ido cambiando hasta llegar a la configuration 

de la esencia del tnislno delito, por lo que hay diversas Escuelas Penales 

refiriendose a el, dando su collcepto segiln sus criterios lnislnos que recordarelnos 

en la presente referencia: 

- Etimologicamente la palabra delito deriva del verbo latino "deli~lquere", que 

sigiifica abandonar, apanarse del boen camino, alejarse del sendero sefialado por 

la ley." (1.1) 



Escuela Clasica: 

- En este inis~no orden de ideas, manifestarnos que una de las definiciones m b  

importantes del delito es la que nos da el representante maximo de la Escuela 

Clasica del Derecl~o Penal Francisco Carrara quien contemplo una coniente 

juridica, filosofica y moralists, dando origen a la signiente definicion: "Es la 

infraccion de la Ley del Estado, promulgada para proteger la seguridad de 10s 

ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre, positivo o negativo 

~noralmente imputable y politicamente daiioso." (15) 

Para Carrara el delito no es un ente de hecho, sino un ente Juridico, 

porque su esencia debe consistir, necesariamente en la violacion del Derecho. 

Llama a1 delito infraction a la ley, en virtud de que un acto se convierte en delito 

linicamente cuando choca contra ella; pero para no confundirlo con el vicio o sea 

el abandon0 de la ley moral, ni con el pecado, violacion de la ley divina, afinna su 

caracter de infraccion a la ley del Estado y agrega que dicha ley debe ser 

pro~ni~lgada para proteger la seguridad de 10s ciudadanos, pues sin tal fin 

careceria del obligatoriedad y, ademis, para llacer patente que la idea especial del 

delito no esta en transgedir las leyes protectoras de 10s intereses patri~noniales, ni 

de la prosperidad del Estado, sino de la segnridad de 10s ciudadanos. Carrara 

juzgo preciso anotar en su maravillosa definicion, como la infraccion ha de ser la 

resultante de un act0 externo del ho~nbre, positivo o negativo, para sustraer del 

don~inio de la Ley Penal las si~nples opiniones, deseos y pensa~nientos y, tambien, 

para sibmiticar que sola~nente el hombre puede ser agente activo del delito tanto 

en sus acciones como en sus o~nisiones. Finallnente, esti~na a1 act0 o a la omision 

moral~nente imputable, por estar el individuo sujeto a las leyes cri~ninales en 



virtud de su naturaleza moral y por ser la i~nputabilidad moral el precedente 

indispensable de la ilnputabilidad politica." (16, 

Escuela Positiva: 

En este lnismo orden de ideas una vez "triunfante el positivismo, 

pretendio demostrar que el delito es un fen61neno o hecho natural, resultado 

necesario de factores hereditarios, de causas fisicas y de fenomenos sociologicos, 

su principal exponente h e  RAFAEL GAROFALO, quien define al delito natural 

como: "La violation de 10s senti~nientos altruistas de probidad y de piedad, en la 

medida media indispensable para la adaptacion del individuo a la colectividad. (171 

Por este concepto el positivis~no trato de demostrar que el delito es 

resultado de factores hereditarios, fenomeno sociol6gico que verifican en si que el 

delito es un hecho natural. 

Las definiciones antes lnencionadas no satisfacieron del todo el 

concepto del delito por lo que a continuation haremos una recopilacio~~ de dicl~os 

conceptos que hacen 10s doctos del derecho. 

Para Edmundo Mezger; el delito es ilna accion punible, esto es el 

conjunto de 10s presupuestos de la pena. (1x1 Esta definicion es desde un punto de 

vista Juridico-Fonnal. Por otro lado, el propio Mezger elabora tambien una 

detinicion Juridico-Sustancial. al expresar que el delito es la "accioti tipica~nente 

antijuridica y culpable." (19) 



Cuello Calon define al delito colno la "accion humana antijuridica, 

tipica, culpable y punible."co) 

Por su pate  Jimenez de Asua, dice que delito es "el acto tipicalnente 

antijuridico, culpable, solnetido a veces a condiciones objetivas de penalidad 
I imputable a un hombre y sometido a una sancion penal." (111 

Ahora bien, el delito en nuestro Derecho Positivo Mexicano se ha 

conceptualizado como "el acto u omision que sancionan las leyes penales"; asi lo 

establece el articulo 7" primer parrafo del Codigo Penal vigente para el Distrito 

Federal en materia comi~n y para toda la republica en materia federal. Para 

algunos autores es insuficiente esta definicion, como sefiala Jimenez de Asua; solo 

supone un Juicio a Posteriori, que por eso es exacto, per0 que nada aAade a lo 

escribido. Por lo que para el estudio del delito se han encaminado las doctrinas a 

la dogtnatica la cual teniendo colno fundamento la ley penal tratan de des~ne~nbrar 

la naturaleza del delito."nz) 

En este ~n i s~no  orden de ideas, para el estudio estructural del delito, 

son dos 10s siste~nas principales para realizarlo: El unitario 6 totalizador y el 

atomizador 6 analitico. La corriente "unitaria o totalizadora dice que el delito no 

puede dividirse, ni para su estudio, inteb~ar un todo organico, un concept0 

indisoli~ble, el delito es COIIIO un bloque monolitico el cual puede presentar 

aspectos diversos per0 no es en nlodo alguno fraccionable. cn, 



La coniente analitica o atomizadora esti~dia al delito penal por sus 

ele~nentos constih~tivos. . . precisa el conocimiento cabal de sus partes a1 eshldiar 

al delito por sus factores constitutivos, no se desconoce su necesaria nnidad. (a, 

Por consiguiente esta a favor de estudiar sistematicamente al delito esto es no 

obstante que este es una unidad juridica es necesario que se pueda fraccionar, 

dividir sus elementos para llevar a cab0 el estudio integral del delito SUI olvidar 

que cada uno de esos elementos son parte de la unidad juridica. 

Dentro de esta illtima coniente y a la cual nos adherimos, se han 

considerado como elementos esenciales del delito, entre otras 10s que a 

continuation se lnencionan en su aspect0 positivo y negativo y que son 10s que se 

van a tomar como base para la realization del presente estudio por estilnar que se 

pretenda obtener una ~nejor sistematizacion y comprension del delito establecido 

en el a~ticulo 461 primer pirrafo de la Ley General de Salud. 

- Condocta 

- Tipicidad 

- Antuuricidad 

- Culpabilidad 

NEGATIVOS 

Ausencia de conducta 

Atipicidad 

Causas de exclusion del delito 

Inct~lpabilidad 



D) CLASIFICACION DEL DELITO 

A continuacion realizaremos la clasificacion del delito que nos 

ocupa recordando las principales definiciones. 

I).-  POR SU GRAVEDAD 

A1 respecto, la Doctrina nos dice que tomando en cuerlta la gravedad 

de las infracciones penales, se l~an hecho diversas clasificaciones. La division 

bipartita se divide de la siyiente manera: 

a) Falta: Son las infracciones a 10s reglamentos. 

b) Delito: Son las conductas contrarias a 10s derechos nacidos del contrato social 

Por lo tanto la falta es de conocimiento de ona autoridad 

adtninistrativa y el delito es de conocimiento de una autoridad Jurisdiccional. 

En cuanto a la division tripartita llabla "de crimenes, delito y faltas o 

contravenciones. En esta division se consideran cri~nenes 10s atentados contra la 

vida y 10s derechos nahlrales del hornbre. . . En Mexico carece de importancia 

estas distinciones porque 10s Codigos Penales solo se ocupan de 10s delitos en 

general, en donde se subsumen tambien 10s que en otras legislaciones se 

denominan crimenes; la represion de las faltas se abandonan a disposiciones 

administrativas aplicadas por autoridades de ese caracter". (2s) 



Tomando err cuerrta lo arrterior, podemos expresar, que la 

condrtcta userrtnda en el articrtlo 461 primer prirrufo de la 

Ley Gerreral de Salud, que a la letra dice: "A1 que saque o 

preterzda sacar del territorio nacional, drgnrros, tejidos y 

srrs cornporrentes de seres hurnanos vivos o rle cadaveres 

sin perrniso de la Secretaria de Salud, se inrpoudrd priridn 

de rtno a ocbo airos y multa por el equivalerrte de diez a 

cierrto veirrticirrco dias de salnrio mirtinro gerreral vigerrte 

en la zorra ecosdnrica de que se trate." Lo corrsideranzos 

urr delito, ya qrre este es el "acto u ornisidrr qrre saucionnn 

Ins leyes perrales", segtirr lo estublece el nrticulo 6" del 

nrismo precept0 legal que 110s dice: "Crtarrdo se corneta urr 

delito no prevkto en este cddigo, pero si err rrnn lej~ especial 

o err un trrrtado i~rternnciorral de observartcirr obligntoria err 

Mejiico se aplicararr estos tontarrdo era cuerrta l m  

disposiciorres del libro prinrero del presente cddigo y, en su 

caso, lrrs corrdrrcentes del libro segrtrrdo" 

Asirfrisnro rle la corrdrtcta userttada en el tipo perral a 

estrrrlio, se le aplicnra la prrrribilidad establecida ert el 

ntisnro articulo, es decir su conrision trae aparejadn 

corrsigo rraa perra privativa de libertad, la crrnl va rle ttrro a 

oclro arias rle prisidrr y nrulta par el eqrrivalertte de diez a 

cierrto veirtticirrco dias de salario nrirrirrto gerreral vigente 

err la zorra ecorrdrrrica de qrre se trate. 



2).- POR LA CONDUCTA DEL AGENTE: 

De acuerdo a la conducta del sujeto activo del delito, o co~no dicen 

algunos autores, "segiin la manifestation de la voluntad, 10s delitos se dividen: a) 

, accion y b) omision, estos a so vez se dividen en: delitos de simple omision y de 

~ comision por omisi6n." 

a).- Los delitos de accion: "Se cometen mediante un comportamiento 

positivo: en ellos se viola uua ley prohibitiva. . . b).- Los delitos de omision: el 

objeto prohibido es una abstencion del agente consisten en la no ejecucion de algo 

ordenado por la ley. Para Eusebio Go~nez, en 10s delitos de omision, las 

condiciones de que deriva su resultado reconocen, como causa detenninante, la 

falta de observancia por parte del sujeto de un precept0 obligatorio. . . Los 

delitos de omision violan una ley dispositiva; en tanto que 10s de accion infringen 

una prohibitiva." 

- "En 10s delitos de simple omision: . . . consisten en la falta de una 

actividad juridicamente ordenada, con independencia del resultado material que 

produzcan; es decir se sancionan por la omision misma. . . Hay una violacion 

juridica y un resultado puramente fonnal." (Violan on tip0 penal). 

- "Los delitos de comision por omision: son aquellos en 10s que el 

agente decide no actuary por esa inaccion se produce el resultado inaterial. . . se 

infringe una ley dispositiva y una prohibitiva." (161. Por la inactividad del sujeto se 

corlcretiza en la produccion de un ca~nbio en el mondo exterior ~nediante la 

otnision de algo que el derecho ordenaba hacer. 



En el caso del delito que rios ocupa podemos aternar, que 

se esta ante un delito de accidn, pues necesariarnerrte se 

requiere de rrn niovimiento corporal para qrre el srljeto 

activo saqlre o pretenda sacar drganos, tejidos y sirs 

comporrentes de seres Iiumanos vivos o cadhveres del 

territorio nacional sin permiso de la Secretaria de Salrrd. 

3).- POR SU RESULTADO.- 

Los delitos se clasifican en: a) fonnales y b) materiales. "A 10s 

primeros tanbien se les denomina delitos de simple actividad o de accion; a 10s 

segumdos se les llama delitos de resultado o de resultado material. Los delitos 

fonnales son aquellos en 10s que se agota el tipo penal en el rnovilniento corporal 

o en la omision del agente, no siendo necesario para su integacion que se 

produzca alguna alteracion en la estructura o funcionamiento del objeto material. 

Son delitos de Inera conducta; se sanciona la accion (u omision) en si mistna. Los 

delitos ~nateriales son aquellos en 10s cuales para su integacion se requiere la 

destnlccion o alteracion de la estructura o del funcionamiento del objeto 

material." (27) 

De acuerdo a dicha clasijcaci6ri, riuestro delito a estrrdio 

es de resrrltado prrranrertte material, ya que el tip0 penal 

establecido ert el articulo 461 primer parrafo rle la Ley 

Gerieral de Salud, para su integracidn reqtriere qrre se 

produzca r r r r  resrtlfado externo; es decir; t r r r r t  r~irrtrrcidri del 



mundo exterior J! qiie corrsiste err sacar o prrlertder sacar 

del terrilorio naciorral drganos, tdjidos y srrs con8porrerrtes 

de seres ltumanos vivos o de cadaveres, par ende /ray urr 

resultado objetivo o material derivado de su cortrisidn. 

4).- POR EL DARO QUE CAUSAN.- 

En esta clasificacion, 10s delitos se dividen: a) lesion y b) peligro. Se 

estara ante un delito de lesion cuando se cause un daao efectivo y directo en 

intereses juridica~nente tutelados por la nonna penal; rnientras que en 10s de 

peligo no causan daiio directo, solo se exige la existencia de un riesgo; es decir 

10s ponen en peligro ( l a ,  el peligro es la situation en que se colocan 10s bienes 

Juridicos, de la cual deriva la posibilidad de acusacion de un daiio. 

En el articulo 461 pdrrafo primero de la Lqv Cerreral de 

Salud se prevk urr delito de lesiorr, toda vez qire carisa urr 

dafio directo de bierres Juridicamente tritelrrdos par la 

rrorma, errtendikrrdose par 10s citados bierres corrro es el 

debido control sanitaria de drganos, tejirlos y sirs 

cornponerrtes. 

S).- POR SU DURACI0N.- 

Para efectos del presente estudio y desde el punto de vista doctrinal, 

10s delitos se dividen en instantaneos, instantaneos con efectos pennanentes, 

continuados y pennanentes, al respecto se cita lo siyiente: 



a).- LOS INSTANTANEOS.- "La accion que lo consuma se 

perfecciona en un solo momento. El delito instanthneo puede realizarse tnediante 

una accion compuesta de varios actos o movimientos. Para la calificacion se 

atiende a la uuidad de la accion, si con ella se consuma el delito no importando 

que a su vez, esa accion se descomponga en actividades multiples; el momento 

consumativo expresado en la ley da la nota del delito instantineo. Existe una 

accion y una lesion Juridica."o~r.. De lo anterior podelnos concluir que son 

aquellos que se prefeccionan en un solo momento. 

El articulo 7' del Codigo Penal Fraccion I lo define de la siguiente 

manera: "Cuando la consumacion se agota en el mismo Inomento en que se han 

realizado todos sus elementos constihdivos." (30) 

b).- I N s T A N T ~ E o s  CON EFECTOS PERMANENTES.- "Es 

aquel cuya conducta destruye o disminuye el bien juridicamente tutelado, en 

fornia instantanea, en un solo momento, per0 pennanecen las consecuencias 

nocivas del mismo" (,I), esto quiere decir cuando la consumacion se prolonga en el 

tiempo. 

c) CONTINUADO.- Se dan varias acciones y una lesi611 Juridica. Es 

continl~ado en la conciencia y discontinuo en la ejecucion. Con razon para Carrara 

la continuidad en este delito debe buscarse en la discontinuidad de la accion. Se 

dice que delito continuado consiste: 1" Unidad de resolution; 2' Pluralidad de 

acciones (discontinuidad en la ejecucion): y 3". Unidad de lesion Juridica. " S e ~ n  

Alimena, en el delito continuado "las varias y diversas consumaciones no son mas 

que varias y diversas consli~naciones no son mas que varias y diversas partes de 



una co~~sntnacion sola"; ~nientras para Soler este delito se comete c u a ~ ~ d o  una sola 

resolution delictiva se ejecuta por medio de varias acciones, cada una de las 

cuales ilnporta una forma analoga de violar la ley." 0 1 1  

En el Codigo Penal para el D.F. lo define en el articulo 7" fraccion 

111. Continuado, cuando con unidad de proposito delictivo, pluralidad de 

conductas y midad de sujeto pasivo, se viola el lnismo precept0 legal." 03) 

d) PERh4ANENTES.- Para Alimena es: "Cuando todos 10s 

molnentos de su duracion pueden imputarse colno cons~unacion. Pennanece no el 

mero efecto del delito, sino el estado mis~no de la consumacion; esto quiere decir 

que es continuado en la conciencia y continuado en la ejecocion." Esto es 

persistencial del proposito, no del lnero efecto del delito sino del mero estado 

~n i s~no  de la ejecucion colno 10s delitos privativos de libertad, conlo el rapto , 

plagio, etc. 

Para Castellanos Tena el delito permanente "requiere esencialmente, 

la facultad, por parte del agente activo de remover o hacer cesar el estado 

antiiuridico creado con su conducts." 0 4 1  

En la ley penal sustantiva vigente para el Distrito Federal, en st1 

articulo 7", hace alucion a tres tipos de delitos en cuanto a st1 duracion, siendo 

estos: Instantaneo, permanente o continuo y continuado, esto de la siguiente 

mallera: 

.'. . . El delito es: 



I.- lnstantineo, cuando la consumacion se agota en el mis~no momento en que se 

han realizado todos sus elementos constitutivos; 

11.- Pennanente o continuo, cuando la consumacion se prolonga en el tiempo, y 

111.- Continuado, cuando con unidad de proposito delictivo, pluralidad de 

conductas y imidad de sujeto pasivo, se viola el ~nismo precept0 legal." err, 

De lo arrterior nramifesfamdo, mrrestro delifo a estrrdio es 

irzstantdrreo, ya que se perfecciona en un solo momerrto, es 

decir, el tipo se agota a1 irrstante de realizar la accidrr por 

el sujeto nctivo del delito lo crral se tradrrce err sacar o 

preterrder sacar del cerritorio naciorral orgarros, tejidos y 

sus conrporrentes de seres lruma~ros vivos o cnddveres sir1 

permiso de la Secretaria de Salad, por lo far~fo existe una 

accidrr y urra lesiorr juridica 

6).- POR EL ELEMENT0 INTERN0 0 CULPABILIDAD 

Los delitos se dividen: a) doloso y b) culposo. Al respecto el Codigo 

Peual dei Distrito Federal en s11 articulo 8" alude a las acciones y o~nisiones 

delictivas solamente pueden realizarse dolosa o culposamente.(x, 



En el articulo 9" del citado codigo dice: "Obra dolosalliente el que 

conociendo 10s elernentos del tipo penal, o previniendo corno posible el resultado 

tipico, quiere o acepta la realizacion del hecho descrito por la ley, y 

"Obra culposamente el que produce el resultado tipico, que no previo 

siendo previsible o previo confiando en que no se produciria, en vittud de la 

violation a un deber de ciudado, que debia y podia observar segi~n las 

circunstancias y condiciones personales." 071 

En cuanto a diclla clasificaci6n. Fernando Castellanos Tena nos 

lnenciona que:. . . "el delito es doloso cuando se dirige la voluntad consiente a la 

I realization del hecho tipico y antijuridico. En la culpa no se requiere el resultado 

penal~nente tipificado, Inas surge por el obrar sin las cautelas y precauciones 

exigidas por el Estado para asegurar la vida en comi~n. ( 3 0  

Nuestro tipo deliclivo a estrtdio es Irefamenre rloloso ya qrre 

el agerrte o sujeto activo del delito de anlenmrro sabe qrre a1 

sncar o preterrder sacar del lerriforio naciorrnl drgarros, 

tejidos y srts componertfes de seres ltumarros vivos o de 

caddveres sin perrniso de la Secretaria de Salrrd, 

corrlravierre las rrornzas establecidas por rtuestro Estrrdo de 

Derecho para ser posible la vida gregaria, corrto velrros el 

conrportar~zienlo lrunrarro voltrrrtario que Ira rle clesplegrrr el 

activo terrdrd que ser rretorrreate doloso ya qrre la citnda 



volrratad se dirige directamerzte a la realizacidrr del hecho 

descrito por la  ley queriendo o aceptando srts resrrltados 

exclriyertdose totalmertte la figrira culposa erz cuartto a su 

conrisidr. 

7).- POR SU ESTRUCTURA 0 COMPOSICI0N.- 

Los delitos se clasifican en: a) simples y b) complejos. "Los 

primeros, son aquellos en las cuales la lesion Juridica es unica, en ellos la accion 

detennina una lesion juridica inescindible. Los delitos complejos son aquellos en 

10s cuales la f ipra  juridica consta de la unification de dos infracciones, cuya 

fusion da naci~niento a una figura delictiva nueva, superior en gravedad a las que 

la componen, tomadas aisladatnente 091, esto quiere decir que 10s pri~neros hay 

una lesion juridica y en 10s segundos cuando se requiere de dos o mas 

infracciones para col~nar al tip0 penal. 

Por lo 91re lrace n l a  clasificacidrt err cortre~rto, auestro tipo 

perral resrrlta ser esfructurolntente sinrple, pries /my rrna 

sola lesidrr o rrrr bier1 juridicarnetrte tutelado colt erz el 

presenta caso lo es el debido corrtrol sartifario de la 

disposicidn de drgarros, tejidos y sris contpo~zerrfes de seres 

lrrrnrarros vivos o de cadiiveres. 



a).- POR EL NUMERO DE ACT0S.- 

Los delitos se denorninan: a) unisubsistentes y b) plurisubsistentes. 

Los primeros se fonnan por un solo acto; ~nientas que 10s segundos constan de 

varios actos. El delito plurisubsistente es el resultado de la unificacioo de varios 

actos, naturalrnente separados, bajo una sola fiyra;. . . El delito plurisubsistente 

es firncion de actos. . . solo, consideranos plurisubsistente el delito que comporta 

en su elemento objetivo una repetici6n de conductas sirnilares que aislada~nente 

no devienen delictuosas, por que el tipo se colrna del concurso de ellas.,4o, 

En cuarto a1 tipo perla1 err studio resultn ser r r r r  delito 

rri~irrrbsisterrte, priesto qrre se forma de un solo acto, es 

decir err el momerrto em el crral el srrjeto octivo del delito 

saqrre o pretend0 sacar del territorio rracionol drganos, 

tejidos y sus cornponentes de seres ltrrmanos vivos o de 

cadaveres sir1 persirnos de la Secretaria rle Salud se 

conjgrrra el ilicito. 

9) POR EL NUMERO DE SUJET0S.- 

"Esta clasificacion atiende a la unidad y pluralidad de sujetos que 

intervienen para ejecutar el hecho descrito en el tipo. (41, En el caso de 10s delitos 

unisubjetivos basta la conducta de on solo individuo para colrnar el tip0 penal y 

10s plurisubjetivos necesariamente requieren la concurrencia de dos o mas para 

integar el rnismo. 



De lo arrlerior descrifo podemos afirmar qrre rtrreslro delilo 

a estudio resrrlta ser unisrrbjelivo pues basla la 

concurreircia de tin solo agenfe para qrre se consrtrrra el 

fipo pertal en crresfidrt, no exigihdose err el rrtisnro 

pluralidad de sujefos para su comisidn 

LO) POR LA FORMA DE SU PERSECUCI0N.- 

Aqui encontramos a 10s delitos de a) querella y b) oficio; para 10s 

pri~neros la persecucion unicamente es posible si se llena el requisite previo del 

consentimiento de la parte ofendida para su persecucion, adeinas de que puede 

otorgar el perdon; 10s segundos son perseguibles previa denuncia que puede ser 

formulada por cualquier persona, en este delito perseguible de oficio la autoridad 

esta obligada a actuar, por ~nandato legal, persiyiendo y castigando a 10s 

responsables con independencia de la voluntad de 10s ofendidos. pl, 

Consecuentemente en 10s delitos perseyibles de oficio no surte efecto alguno el 

perdon del ofendido a la inversa de lo que ocurre en 10s de querella necesaria. La 

mayor pane de 10s delitos se persiguien de oficio y solo un ni~~nero reducido a 

peticion de la parte agaviada. 

Por la rtaftrraleza de esfe lip0 perral 110s errcontranros orrfe 

ua delilo de oficio, porque se persigtte corr el solo 

co~rocin~ierrfo del delifo ya que derrlro de la le~' gerreral de 

salud; rto Itcry nrlicrrlo expreso qrre rnerrciorre qrre la 

persecuci6rr sera a peficidn de parle agraviarla; es decir, 



por querelln ~ecesaria razdn por la crral corl la soln 

denrrrrcia qire lenga el mirt3terio publico este tiene In 

obligacidn de avocarse a1 corocimiento de esos heclros 

delictuosos. 

I I )  EN FUNCION DE LA MATERIA.- 

En este orden Fernando Castallanos Tena clasifica a 10s delitos en 

"COMUNES, FEDERALES, MILITARES, OFICIALES Y POLITICOS"; 

~nis~nos que se definen de la siguiente manera: 

a) Comunes.- "Son aquellos que se fonnulan en leyes dictadas por legislaturas 

locales". 

b) Federales: "Se establecen en leyes expedidas por el 

Congreso de la Union. Por carecer el Distrito Federal de poder legislative propio, 

el lnis~no Congreso Federal Legisla en materia comun (interna del Distrito), 

equiparandose cuando ejerce estas fi~nciones a la Ca~nara local de sus entidades 

fedetativas". 

c) Militares.- Son aquellos qoe afectan la disciplina del 

Ejh-cito. La Constitucion General de la Repi~blica, en el articulo 13, proliibe a 10s 

tribunales militares extender su jurisdiccion sobre personas ajenas al Institoto 

Amlado." 



d) 0ficiales.- Son 10s que comete on empleado o funcionario public0 en el ejercicio 

de sus fi~nciones (mnejor dicho en el abuso de ellas). 

e) Politicos.- Se incluyen todos 10s hechos que lesionan 

la organization del estado en si misma o en sus organos o representantes. 1431 

Para el Dr. Eduardo Mpez Betancourt, en esta clasificacion 

solamente comprende a 3 que son: Cornlines, Federales y Militares. 

De lo arrlerior podenros expresar que nrrestro delilo a 

esludio lo errcrmdramos dentro cle 10s Federales por estar 

corrtenrplada err una ley de cardcter Federal q e d i d a  por 

el Corrgreso de la Urridn, qrre en este caso es la Ley 

Gerreral de Salud, y la crial es reglan~entaria clel articulo 4" 

Conslilucioaal err su pdrrafo lercero. 

12) CLASIFICACION LEGAL.- 

La Ley especial que tiene la description del tipo penal en estudio es 

la ley General de Salud, en su Titulo XVIII, capitulo VI, articulo 461 parrafo 

prinlero. 



E) LA IMPUTABILIDAD 

1 )  Aspecto Positivo: 

Existen vanos autores que adoptan opiniones diferentes respecto a lo 

que es la i~nputabilidad. Para algunos es un presupuesto del delito, para otros es 

un elemento autonomo del delito, y para 10s demh lo consideran primeramente, 

como tin elemento de la culpabilidad y en segundo termino como presupuesto de 

la misma; por ello es necesario precisar sus limites a1 entrar al calnpo subjetivo 

del delito. 

Porte Petit nos ~nenciona que ciertos juristas consideran que por 

cada elemento del delito existira un presupuesto en general, asi el sujeto activo lo 

sera de la conducta o hecho el tipo de la tipicidad y antijuricidad, la i~nputabilidad 

de la culpabilidad y 10s elementos del delito de la punibilidad, ( 4 ~ )  Este autor se 

inclina por considerar a la i~nputabilidad como elemento del delito. 

Para Max Ernesto Mayer la i~nputabilidad es la posibilidad 

condicionada por la salud mental y por el desamollo del autor, para obrar segi~n el 

justo conocilniento del deber existente. 

Otro autor es Franz Von Liszt quien seiiala a la imputabilidad "como 

la capacidad de obrar en Derecho Penal, es decir de realizar actos refecidos al 

Derecho Penal que traigan consigo las consecuencias penales de la infraction. El 

Dr. Lopez Betancourt define a la i~nputabilidad coma "la capacidad de querer y 

entender en el calnpo del derecl~o penal". Querer es estar en condicioues de 



aceptar 6 realizar algo voluntaria~nente y entender es tener la capacidad mental Y 

la edad biologics para desplegar esa decision. (45) 

Para Jilnenez de Asua la imputabilidad es nn elemento del delito; 

Cuello Calon lo considera un elemento de la culpabilidad; lnientras que Fernando 

Castellanos Tena, lgnacio Viilalobos y Pavon Vasconcelos esti~nan que la 

ilnputabilidad se trata de un presupuesto de la culpabilidad. 

"Carranca y Tnijillo dice que sera imputable todo aquel qoe posea al 

tie~npo de la acci6n las condiciones psiquicas exigidas, abstracts e 

indetenninadamente por la ley para poder desarrollar su conducta socialmente; 

todo el que sea apto e idoneo juridicamente para observar ona conducta que 

responda a las exigencias de la vida en sociedad liumana." cns, 

Por lo anterior la i~nputabilidad es el conjunto de condiciones 

minimas de salud y desarrollo mentales en el autor, en el lnornento del acto tipico 

penal que lo capacitan para responder del mismo. 

Lo qoe es cierto, es que todos 10s autores, sin importar la naturaleza 

que le adjudiqoen a la i~nputabilidad la define colno "la capacidad de querer y 

entender en el canpo del Derecho Penal"; esto qniere decir que el sujeto activo 

del delito debe tener la capacidad de querer y entender a1 tnolnento de realizar el 

acto tipico, y que pueda responder al mismo. 

De esta manera considera~nos a la imputabilidad cotno presupuesto 

del delito; sin olvidar las diversas corrientes que existen al respecto y que al 



pri~~cipio de este apartado ya ~nencionamos , he aqui el lnotivo por el cual se ha 

tratado prirneralnente este aspecto antes que 10s de~nas ele~nentos basicos del 

mis~no. La i~nputabilidad es el presupuesto de todo delito, es decir, el presupoesto 

es 1111 acontecimiento previo al delito y ocopa un lugar en el tie~npo y el espacio. 

Para que haya un delito debe existir la imputabilidad, o sea el ser capaz de querer 

y entender. 

Co~no elementos de la imputabilidad tenemos que el sujeto activo del 

delito debe contar con lo siyiente: 

a) EDAD MENTAL .- El agente debe poseer un adeciiado 

desarrollo de la lnente y no padecer alguna anomalia psicologica que le 

i~nposibilite para entender y querer; es decir; que al tie~npo de la accion delictuosa 

tenga el minimo de salud y desarrollo psiquico exigido por la ley del Estado. 

b) EDAD 9IOLOGICA.- El desarrollo mental se relaciona 

estrechiunente con la edad y segiln nuestro Derecho Positivo la mayoria, de edad 

se adquiere a 10s 18 aiios, razon por la cual una vez cu~nplidos, el individuo sera 

apt0 para querer y entender dentro del crunpo del Derecho Penal. es decir, sera 

penalmente imputable. 

En nuestro Codigo Penal no detine a la imputabilidad y por 

consiguiente, es importante sefialar que su concept0 se encuntra en el articulo 15 

fraccion VII entendido a contrario sensu, es decir, la imputabilidad no esta 

reglan~entada en la ley en fonna positiva, sino que se obtiene a trivez de on 



procedimiento negativo. El contenido de dicho articulo se lnencionara el apartado 

que corresponde a la inimputabilidad . 

La imputabilidad confonne al Codigo Penal, interpretado a 

contrario sensu, contiene un elemento intelectual o de conocilniento; "la 

capacidad de compresion de lo injusto", que consiste en el caracter ilicito del 

Ilecl~o, y on "elemento de volontad, conducirse de acuerdo con esa colnprensi6n. 

De tal Inanera que solo la concurrencia de estos dos elernentos de capacidad y de 

tenninacion de voluntad origina la imputabilidad, y su ausencia, da lugar a la 

inirnputabilidad.''(,,, 

Alrora bierr, err esle misnto orderr de iclerrs poderrros 

considerar qrre err rrrreslro delilo en estudio el srrjelo aclivo 

del ilicito debera conlar corr un desarrollo irrlelectivo plerro 

es decir, qrre 110 posea relardo nrerrlal rri lrnrrsilorio r r i  

perrrrarrerrle eslo es qrre rro lerrga algrrrrcr arromalia 

psicoldgicn a1 nrorrrerrto de sacar o prele~der sacor rlel 

terrilorio rruciorral 10s conrponerrles lrrrnrarros, y por olro 

lado qrre serr mayor de edad debierrdo contar por lo ntisrr~o 

con 18 arios d mas. Por lo que el irrdividrro lierre qrre ser 

apto para qrrerer y errterrder. A1 poseer dichas 

caraclerislicas el crgerrte sera imputable si clescrrrolla la 

corrdrtcta delicliva, eslalrtida err el arlicrrlo 461 primer 

parrafo de la nr~rlticilarla Ley Gerreral de Salrrcl. 



I) Aspecto Negativo 

La ini~nputabilidad constituye el aspect0 negativo de la i~n~utabilidad 

y se le conceptualiza como la falta de capacidad o incapacidad de querer y 

entender del sujeto activo al lnolnento de realizar la conducta ilicita. "Las c a m s  

de inimpotabilidad son todas aquellas capaces de anular o neutralizar, ya 0 en el 

desarrollo o la salud de la mente, en cuyo caso el sujeto carece de aptitud 

psicologica para la delictuosidad." rsi 

Jimenez de Asua sostiene que: "Son causas de inimputabilidad la 

falta de desarrollo y salud de la lnente asi como 10s transtomos pasajeros de las 

facultades rnentales que privan 6 perturban en el sujeto la facultad de conocer el 

deber; esto es aquellas causas en la que si bien el beclio es tipico y antijuridico, no 

se eucuentra el agente en condiciones de que se le pueda atribuir el act0 que 

perpetro." -9) 

La falta de esa capacidad requerida se puede presentar debido a la 

falta de una buena salud psiquica, encontrandose 10s siguientes supuestos: 

a) TRASTORNO MENTAL.- Es la falta de desarrollo mental que es 

la potencia intelectual, del pensaniento, proposito y voluntad, que no pennite 

llegar a1 sujeto a un estado mental nonnal acorde a su edad. (JU) Concepto que 

proporciona el Dr. Lopez Betancourt en su libro "Teoria del Delito". 



Por otro lado, el articulo 15 fraccion VII, del Codigo Penal vigente, 

estatuye como causa de exclusion del delito que: "A1 momento de realizar el 

hecho tipico, el agente no tenga la capacidad de comprender el caracter ilicito de 

aquel o de conducirse de acuerdo con esa comprension, en vinud de padecer 

transtorno mental o desarrollo intelectual retardado, a no ser que el agente 

hubiere provocado el transtomo mental dolosa o culposamente, en cuyo caso 

respondera por el resultado tipico sielnpre y cuando lo haya previsto o le filere 

previsible. Coando la capacidad a que se refiere el pirrafo anterior solo se 

encuentre considerablemente disminuida, se estara a lo dispuesto en el articdo 69 

Bis de este Codigo. (50, 

De lo antes citado, no basta la dernostracion del transtomo mental 

para declarar como valedera dicha eximiente, ya qile el ~nismo debe de ser de tal 

magnitud que i~npida al sujeto activo co~nprender el caracter delictuoso del hecho 

realizado, o conducirse de aci~erdo con esa comprension. Este transtorno mental 

puede ser de dos tipos: pennanente o transitorio; quedando asi contempladas 

ambas hipotesis nonnativas dentro de dicha fraccion. 

Cuello Cal6n hace la observation de que el transtomo mental 

transitorio "es una perturbacion de las facultades mentales y pasajera, de corta 

duracion, y esto hace que desde el punto de vista legal sea diferente a la 

enagenacion. El transtorno mental transitorio se caracteriza porque ademas de su 

rapida aparicion, pasa sin dejar rastro a lg~no.  Cuello Calon expresa: "Para que el 

transtomo mental transitorio cause efecto exi~nente es preciso que 110 haya sido 

buscado de proposito para delinquir, por tanto, el que con anilno de colnenter un 



delito se coloca en aquella situacion, y l~allandose en ella, perpetra el I~ecbo, no 

podra ser declarado exento de responsabilidad criminal". (11) 

Es importante mencionar que diclias circunstancias no deben de ser 

provocadas por el agente ni dolosa ni culposamente, ya que de lo contrario 

respondera por el resultado tipico sie~npre y cuando lo haya previsto o le here 

previsible, operando en b t e  caso lo que en la Doctrina se conoce colno "acciones 

libres en su causa" 

La imputabilidad debe existir en el momento de la ejecucion del 

hecl~o per0 en ocasiones el si~jeto, antes de actuar, voluntaria o cnlposa~nente se 

coloca en situaciones inimpntables y en esas condiciones produce el delito. A esas 

acciones se les llama liberae in causa (libres en su causa). 

El Dr. Eduardo Lopez Betancourt dice "que estamos fiente a una 

conducta libre en su causa, cuando el sujeto con capacidad de culpabilidad, se 

pone por su propia decision en fonna dolosa o culposa en un estado de 

inimputabilidad, produciendo un resultado tipico. 

Continua diciendo que "este tipo de conductas, elsu~jeto l~ace IIIISO de 

su persona colno medio, como un instrumento, ya que en el momento de tener una 

capacidad de querer y entender, se pone el lnis~no en un estado de inconsciencia 

(ini~uputable), para realizar el delito (provoca la inimputabilidad)." , I , ,  



Por lo que respecta "a1 multicitado articulo 15 fraccion VII del 

Codigo Penal, se concluye que de una manera expresa dicho Codigo admite que la 

conducta libre en su causa, se puede presentar en fonna dolosa o culposa." 1\41 

Por otro lado, el Jurista en mencion nos dice que para que pueda 

presentarse la accion libre en su causa es necesario qile concurran 10s siyientes 

reqisitos: 

a )  Un sujeto con previa capacidad de culpabilidad; 

b) Una conducta que produce o no evita el Estado de inirnputabilidad ; 

c) Una conducta dolosa o culposa, previa al estado de ini~nputabilidad; 

d) Un estado de ini~nputabilidad por parte del sujeto, y 

e) Produccion o no de un resultado tipico. ISJ, 

b) MIEDO GRAVE.- "Es aquella circunstancia intema subjetiva en que el 

individi~o se encuentra rnarginado por la misma, para actuar razonadamente, es 

una situation subjetiva que lo obliga a actuar de manera distinta. Esto es por 

circunstancias especiales del olundo subjetivo de cada individuo (creacon de 

fantasmas, de espantos, etc.), se actua de manera diversa al proceder cotidiano 11 

ordinano"~ro, 

Es importante mencionar que anteriomente en la fraccion VI del 

articulo 15 del Codigo Penal se previa al Miedo Grave, colno una circunstancia 

mas un excluyente de responsabilidad penal, sin embargo actualmente nuestro 

codigo punitivo ya no lo considera cotno tal. De igual manera diversos juristas 

consideran al st~efio, sona~nbt~lis~no e lliprlotis~no cotno causas o factores de 



inimputabilidad, sin embargo nosotros del presente analisis las tomaremos en 

cuenta como causas de asencia de conducta. 

c) MENORES DE EDAD.- Respecto a 10s menores, estan fi~era del 

Derecho Penal y siijetos a una accion tutelar por parte del Estado. El Dr. Lopez 

Betancourt seriala respecto a 10s menores de edad "que son totalmente incapaces 

y no se les puede considerar inimputables como a un enajenado mental, lo que 

sucede es que estan sujetos a in regimen diverso, ese rigimen es, el de 10s 

menores de edad." (37, 

Se dice que en nuestro medio 10s menores de 18 aiios son 

inimptitables y, por lo ~nismo cuando realizan cornportamientos tipicos del 

Derecho Penal no se confiyran 10s delitos respectivos, sin embargo desde un 

punto de vista logic0 y doctrinario, nada se opone a qlie una persona de 17 aAos, 

por eje~nplo posea un adecuado desarrollo mental y no sufra efennedad alguna 

que altere sus facultades; en este caso, al existir salud y el desarrollo mental, sin 

duda el sujeto es plenamente capaz. 

En cuanto al articulo 4" de la Ley para tratamiento de inenores 

infractores para el Distrito Federal en inateria coiniln y para toda la Repi~blica en 

Materia Federal fija colno li~nite 10s 18 aiios para considerar a 10s Inenores de esa 

edad uiia materia suave suceptible de correccioo. Coma base en la efectividad 

capacidad de entender y de querer en virtud de ese minilno de salud y desal~ollo 

de la meiite, no sie~npre sera ini~nputable el tnenor de 18 aiios. 



Este telna es lnuy discutido por diversos juristas, nosotros optalnos 

por adoptar la postura que sostiene que 10s Inenores de edad son seres humanos 

con la suficiente capacidad de distinguir entre el bien y el tnal y la diferencia con 

10s lnayores de edad estriban cl~~icamente en el regimen en el cual se van a sujetar 

ya que estos se rigen por la ley que crea 10s Coi~sejos Tutelares Para Menores 

Infractores del Distrito Federal. 

De lo arrtes exprtesto podenlos concluir qrre err el caso 

establecido err el nrticrrlo 461 parrafo prirrrero de la Lej~ 

General de Salrrd, es facfible que se preserrfe la lripotesis 

relativa a la nrirroria de edad coriro cnrrsa de 

irrimputabilidad toda vez que persorra diversa prrede err u r ~  

niomerrtc dado desplegar la condrtcta delicfivn err la ley ya 

citada siendo nrerror de edad, por otro lado corrsideramos 

qrie la causa diversa de i~rirnputabilidad con10 lo es el 

frarrstorrro merrtal, ya sea trarrsitorio o perrrmaerrfe, seria 

rrrrry poco factible u otopico en su materializacioa. 

F) ELEMENTOS ESENCIALES DEL DELITO 

Los ele~nentos esenciales del delito son las partes indispensables y 

necesarias para la existencia del mismo, 10s cuales de acuerdo a nuestro estt~dio lo 

son: Conducts, Tipicidad. AntlJilricidad y Culpabilidad, con sos respectivos 

aspectos negatives. 



I )  LA CONDUCTA 

La conducta es el primer elemento basico del delito, y se define 

como el comportamiento hitmano voluntario positivo o negativo, encaminado a un 

proposito. Lo que significa que solo 10s seres liunanos pueden cometer conductas 

positivas o negativas, ya sea una actividad o inactividad respectivanente. Es 

voluntario dicho comportamiento porque es decision libre del sujeto y es 

encaminado a un proposito, porque tiene una finalidad al realizarse la accion u 

omision, (58, 

Para expresar este elemento del delito Luis Jimenez de Asi~a explica 

que "emplea la palabra "acto" en ona a~nplia acepcion, comprensiva del aspect0 

positivo "accion" y del negativo "opresion", y no hecho porque este es todo 

acontecimiento de la vida y el cual puede proceder tanto del hombre como de la 

naturaleza, por lo que el act0 supone la existencia de un ser dotado de voluntad 

que lo ejecuta. (59). 

El Dr. Lopez Betancourt dice que este act0 a que l~ace referencia 

Jimenez de Asi~a, no es otra cosa sino una conducta l~umana voluntaria que 

produce un resultado, el Derecho no rey la  hechos en general, sino solo la 

conducta lienana siendo esta una especie de liecho. Por lo que al Derecl~o le 

interesan en 10s que el hombre participa. (MI, 



Para el jurista arriba citado concluye que la conducta tiene tres 

elementos: 

I) Un acto positivo, o negativo (accion u omision). 

2) Un resultado 

3) Una relacion de causalidad entre el act0 y el resultado. 1611 

Esto es, el acto, siendo el comporta~niento humano positivo o 

negativo que produce un resultado. Postivo sera una accion, que consiste en una 

actividad, en un hacer; ~nientras la omision es una inactividad y es cuando la ley 

espera tlna conducta de un individuo y este deja de liacerla. I621 

La conducta puede ser cometida por accion o por omision, esta 

ulti~na a su vez se subdivide en omisi6n simple y cornision por omision. 

La accion se define como aquella actividad que realiza el si~jeto, 

produciendo consecuencias en el mundo juridico, en diclla accion se debe darse 

un ~novi~niento por pane del sujeto, de esta manera, la conducta de accion tiene 

tres elementos: Movimiento, Resultado y Relacion de Causalidad. (61, 

Dicllo en otra fonna, la accion consiste en un act0 de voluntad, su 

exteriorizacion, ~nediante un hacer o ~nediante inactividad, y el resultado sera la 

modification producida en el mundo exterior o el peligo crendo en diclia 

conducta. De lo que se desprende el nexo causal entre la accion y el resultado. 164) 



El maestro Porte Petit dice que "la accion consiste en la actividad o 

el hacer voluntaries, dirigidos a la produccion de un resultado tipico o extratipico. 

Es por ello, que da lugar a un tipo de prohibition." (65, 

Co~no ya seiiala~nos anterionnente, "el primer elemento de la accion 

! al ~novimiento o actividad corporal, sin olvidar corno precedente a la voluntad del 
I 

sujeto, la que constituye el aspect0 subjetivo de la accion" (66) 

El Dr. Lopez Betancourt comenta, que la voluntad es la facultad que 

tiene unica~nente 10s seres rationales de gobernar libre y conscielite~nente sus 

actos externos e internos. La Voluntad se refiere al querer de la accion por eso se 

dice que existe una relacion de causalidad, al presentarse un nexo psicologico 

entre el sujeto y la actividad donde la voluntad va dirigida a la realizacion del tipo 

injusto. El movi~niento corporal es la parte externa de la accion, y consiste en el 

ca~nbio de posicion del cuerpo o parte de el que realiza el sujeto, sin olvidar, que 

se necesita la existencia de la opcion psiquico voluntad, y, del ele~nento ~naterial 

~novimiento, para que la conducta se configure en fonnar positivanie~~te, es decir, 

conducta de accion. (67) 

Para el citado autor, "la accion consiste en una actividad corporal, 

extelna y el derecho se ocopa solo de estos actos, en virtud de que 10s actos 

puramente espirituales, 10s pensamientos, las ideas o intenciones solas no son 

sancionados penalmente, por estar fi~era del Derecho Positivo." (68,  

La accion en sentido estricto, es la actividad voluntaria realizada por 

el sujeto, "consta de un elemellto fisico y de un elemento psiquico, el prinlero es 



el ~novi~niento y el seyndo la voluntad del snjeto; esta actividad voluntaria 

produce nn resultado y existe un nexo causal entre la conducta y el resultado. (691 

El Jurista Lopez Betancourt comenta "que la conducta de accion se 

integra por un movimiento voluntario descrito en el tipo legal. En este tipo de 

delitos, se violan sie~npre una nonna prohibitiva. En la conducta hay un deber 

juridico de obstenerse, asi colno en 10s delitos de omision hay un deber juridico 

de actuar." (70) 

La omision, dice Cuello Calon, es "la inactividad voluntaria cuando 

existe el deber juridico de obrar." (71) 

Esta omision es la conducta inactiva, es la manifestation de la 

voluntad exteriorizada pasiva~nente en una inactividad; para que esta omision le 

interese a1 Derecho Penal, debe existir el deber juridico de hacer alga. Por lo qne 

la omision tiene cuatro ele~nentos que son: Manifestation de la volontad, conducta 

pasiva (inactividad), deber juridico de obrar y un resultado tipico juridico. La no 

realization de la conducta, debe ser asi, voluntaria y no coaccionada y el stijeto 

produce el resultado con su inactividad, teniendo el deber juridico de obrar. (121 

Dentro de la omision hay dos clases de delitos de omision que son: 

01nisio11 simple 6 propios, y delitos de comision por omision o impropios. Los de 

omision simple consisten en o~nitir la Ley, violando una preceptiva, esta no 

produce 1111 resultado inaterial. La omision simple la coristituye la inactividad del 



sujeto. En esta se viola una nonna preceptiva penal, ademas producen un 

resultado tipico, sancionandose la omision. 

El deber juridico de obrar, se encuentra en la noma penal, la omision 

incumple mandatos de hacer, establecidos en 10s tipos penales, sin un resultado de 

material, sin0 juridico, por tratarse de nonnas preceptivas. Dicha omision integra 

al delito, porque la no realizacion de una accion exigida por la ley, agota 10s 

delitos de omisi6n. (73, 

En cuanto a 10s delitos de Comision por otnision, "la inactividad del 

sujeto causa un cambio material en el exterior, se viola una nonna preceptiva y 

una prohibitiva. Se trata de fincar la responsabilidad de un evento externo y 

positivo a un sujeto, quien se ha abstenido de realizar una conducta exida por la 

ley. Los elementos de la comision por omision son: la manifcstaci6n de la 

voluntad conducta pasiva (inactividad), Deber juridico de obrar, resultado tipico 

material. 

No siempre en la comision por omision el deber de obrar proviene de 

la nonna penal, puede ser impuesto por leyes de otro caracter, tanto pi~blicas 

colno provadas, cuando el infrigir estas -aunque no sean penales- produce un 

resultado material tipico, el Derecho Penal sanciona la conducta pasiva. Podelnos 

expresar que en estos delitos se impone al sujeto el deber de evitar el resultado. 

La ~natiifestacion de la voluntad en 10s delitos impropios, consisten precisamente 

en un no actuary en no realizar la accion ordenada por la ley. (74, Eli esta se viola 

ulna nonna preceptiva penal o de otra ralna del derecllo y una nomia prollibitiva 



penal, en esta se produce un resultado tipico y no material, esn esta no se 

sanciona la otnision en si, sino el resultado producido. 

Err el caso corrcrefo qiie nos ocupa y de acrrerdo a lo ya 

esfipulado en nuesfra clasificacidn del delifo corrsideramos 

que nos ertcorrframos ante un delifo de accidn, pries 

necesariamerrte se reqrtiere un ocfuar posifivo por parfe del 

agerrfe para que saque o prefenda sacar del ferriforio 

rracional drganos, fejidos y sirs comporre~rfes de seres 

liun~anos vivos o de cadheres sin peritrko rle la Secretaria 

de Salrtd Esto es, condrrcfas qrre requierer~ cle rrs hacer 

sierrdo por lo fanfo irnposible que las misinas se Neverr a 

cab0 por rirra omkidn. 

Antes de continuar con el aspecto negativo de la conducta se estima 

conveniente enfocar nuestra atencion liacia el sujeto activo, sujeto pasivo, objeto 

material y el bien juridic0 tutelado, teniendo en primer tknnino al: 

a) SUJETO ACTIVO DEL DELITO.- Es aquel que viola la nonna juridica de 

caracter penal, acarreando con ello la production de un delito. 

En la ach~alidad no es dificil concebir al ente liumano colno la i~nica 

criatura capaz de ser sujeto activo de 10s delitos , ya qile la capacidad de delinquir 

solo reside en 10s seres racionales, pues no es posible liablar de delincuencia y 

culpabilidad sin el concurso de la conciencia y de la volulitad, facultades 

exclusivas del lionibre. El I~ombre es sujeto activo cualido realiza la conducta o el 



heclio tipico, antijuridico, culpable y punible; o bien, cuando participa en la 

comision del delito, contribuyendo a su ejecucion proponiendo, instigando o 

auxiliando al autor con anterioridad a su realizacion, concomitante con ella o 

despues de su consumacion. (Vrr  

Siguiendo este mis~no orden de ideas, el jurista Fernando Castellanos 

Tena nos dice que: "Solo la conducta humana tiene relevancia para el derecho 

penal. El act0 o la omision deben corresponder al hombre, porque unicamente es 

posible sujeto activo de las ineacciones penales; es el i~nico ser capaz de 

voluntariedad. Este principio indiscutible en nuestro tiempo, carecia de validez en 

otras ep0~a~".(76) esto es que en la antig~edad se llego a considerar colno sijeto 

activo a 10s animales. 

Par otra parte considera~nos que las personas  nora ales o juridicas no 

pueden ser sujetos activos del delito por carecer de voluntad propia 

independientemente de sus miernbros por el cual haria falta el elemento conducta, 

siendo este clave para la existencia del delito. 

El Jnrista Lopez Betancourt nos dice "que no existe responsabilidad 

penal contra estas personas y en el supuesto de qoe cometiera nn ilicito, 10s 

sancionados senan 10s elementos directivos, fi~ncionarios, mandatanos, per0 

conlo personas, no coma ente juridic0 ficticio. (77)  

El srrjelo crclivo del delito a esludio, lo es crmlqrrier persorra 

sir# intportar srr calidad, esfo es qrre la corrdrrclcr clesplegcrdn 



se adecua a lo previsto por el artfcirlo 461 primer parrafo 

de la Ley Cerreral de Salrid, sir1 embargo derrtro cle este 

rnisnro precept0 errcontramos que se hace mencidn erl el 

segrrrrdo pdrrafo, . . . si el resporrsable Jiiere un 

profesional, IPcrtico o o~ixi l iar de las rlisciplirras de salrid;. . 
. de esto observanros que el sujeto activo podra terrer o rio 

cualidad, per0 este segrrrrdo prirrafo rro es nrotivo de 

rriiestro estridio, solo f i e  rrrra simple nrencidrr. 

b) SUJETO PASIVO DEL DELIT0.- "Es el titular del derecho violado y 

juridica~nente protegido por la nonna." (78) 

El sujeto pasivo en la perpetration de un delito es quien suke 

directamente la action, es sobre quien recaen todos 10s actos ~nateriales utilizados 

en la realization del ilicito, es el titular del derecho daiiado o puesto en peligro. (79, 

Pueden ser sujetos pasivos del delito: el hombre individual, las personas 

colectivas, el Estado y la Colectividad social. 

Es importante para nosotros seiialar en este apartado lo referente a la 

persona juridico colectiva en virtud de que en nuestro delito a estudio se afecta 

una institution del Estado ya que puede ser su~jeto pasivo en la realizacion de un 

delito, por lo que este puede ser titular de bienes juridicos tutelados, al igual que 

el ser ht~mano. 



"En este sentido, 110 necesitamos que el sujeto pasivo sea un 

individuo exclusivamente, el ~nismo Estado puede serlo, considerado colno 

persona colectiva, titular de diversos dereclios tutelados por el Derecho Penal. Es 

importante aclarar que estas personas no pueden ser sujetos activos del ilicito 

per0 si pueden ser sujetos pasivos, por ser dos supuestos muy diferentes, uno 

colno el creador, ejecutar y posible sancionado por el delito cometido y otro cotno 

el titular de 10s bienes juridicamente dMados o puestos en peligro." (no) 

En cuanlo a1 srtjefo pasivo en el delito que estarnos 

arralizarrdo, consideranros que el afectado direclarnerrte 

seria la Secretaria de Salud, ya que diclro orgarrisnto 

establece /as bases y modalidades de todo lo relativo a la 

Salubridad en general qrie dentro de sus ntribrrciones le 

corresponde el control sarrilario de la disposicidn de 

drganos, tejidos y sus conrponertes y cadaveres de seres 

Irumarros; lo arrterior queda fundamerrtado err el articrrlo 

313 de In Ley Cerreral de Salrid que a In letra dice: 

"Compete a la Secretaria de Salud ejercer el corrtrol 

sanitario de la disposicidn de drgarros, tejidos J) sus 

componerrtes y cadiiveres de seres liunranos. A1 efecto la 

Secretaria tendrci a su cargo 10s Registros Nncionales de 

Trartsplanles y de Trausfusiones. La  disposieidn de 

cadaveres conocidos se regiran por lo preceptriado err esta 

ley." Otra lripdtesis qrie se puede preserttar es qrie el srrjeto 

pasivo sen rr r r  ser lrumano vivo, del crial seaa CI-trnirlos 



ciertos orgarios corporales sin str corrsefttiniierito, 10s 

cuales searr sacados o pretendan sacarlos del territorio 

nacional err forma ilicita, es decir que a1 sacarlos 

coniercializert cori ellos en el ertranjero. Otra hipdtesk 

serh ua caddver, y el sujeto pasivo la sociedad y 10s 

parientes del de cuyos, ya que estos 10s coftsideranios 

ofertdidos pueslo que el daiio 110 recae directaniertte en 

ellos. 

c) OBETO MATERIAL.- "Lo constih~ye la persona o cosa sobre qoien recae el 

daRo o peligro, la persona o cosa sobre la que concreta la accion delictuosa." ~ S I I  

El objeto material es la persona o cosa sobre quien recae la ejecucion 

del delito. Asi pueden ser 10s sujetos pasivos, las cosas inanimadas o 10s animales 

mis~nos. La cosa puede ser el objeto material, se define como la realidad corporea 

e incorporea susceptible de ser materia considerada co~no bien juridico. ,811 

A este objeto material, le caracteriza colno su no~nbre lo indica lo 

material u objetivo, asi, se tiene que es la persona o cosa que resieute el resultado 

del ilicito, es decir, el que esta en peligro o bien recibe im daiio. 

Para un mayor entendimiento del ilicito en estudio es necesario 

detinir ciertos elementos que son importantes e inherentes al tipo penal en 

concreto, y se encuentran plas~nados en el Titulo Decimo Cuarto, Capitulo I,  

articulo 3 14 fracciones I a la X de la Ley General de Salud y las cuales a saber 

son: 



Articulo 3 14.- Para efectos de este Titulo se entiende par: 

I.- Disposicion de organos, tejidos y cadaveres de seres liurnanos: El conjrlnto de 

actividades relativas a la obtencion, conservation, utilization, preparacion, 

suministro y destino final de organos, tejidos y sus componentes y derivados, 

productos y cadaveres de seres humanos, incluyendo 10s de preembriones, 

e~nbriones y fetos, con fines terapeuticos, de docencia 6 investigacion. 

11.- Cadaveres: El cuerpo Iiomano en el que se liaya co~nprobado la perdida de la 

vida; 

111.- Celulas Genninales: Las celulas reproductoras rnasculinas y ferneninas 

capaces de dar origen a un ernbrion. 

IV.- PI-eembrion: El producto de la concepcion hasta el tennino de la segunda 

setnana de gestation: 

V.- Embrion: El producto de la concepcion a partir de la decimatercera selnana de 

edad gestacional, liasta la expulsion del seno materno; 

VI.- Tejido: Entidad morfologica colnpuesta por la ajppacion de celulas de la 

~nis~na natoraleza, ordenadas con regularidad y que desempeiien mia ~nis~na 

funcion: 



V1l.- Organo: Entidad ~norfologica co~npuesta por la agrupacion de tejidos 

diferentes que concurren al dese~npeiio del mis~no trabajo fisiologico; 

VII1.- Productos: Todo tejido o substancia escretada o expedida por el cuerpo 

humane coino resultado de procesos fisiologios normales. Seran considerados 

productos para efectos de este Titulo, la placenta y 10s anexos de la piel, y 

IX.- Destino Final: La conservation pennanente inhumation o desintegracion en 

condiciones sanitarias permidas por la Ley, de organos, tejidos y sus derivados, 

productos y cadaveres de seres liumanos incloyendo 10s de preembriones, 

e~nbiones y fetos. (83, 

En el delilo nzotivo de nrtestro eslridio, el objeto rnaterial 

seria la persona o cosa sobre quierz recae el do170 y en este 

coso son 10s drgarzos, tejidos y sus coinponentes rle seres 

hrrrnanos vivos o cadaveres 

d)  OBJETO JURIDIC0.- "Es el bien protegido por la ley y que el hecho o la 

~nision criminal lesionan"; cxr) es decir, el bien Juridico que protege y tutela la 

norma. Esto es, el objeto juridico, es el bien jundicamente tutelado. es decir, el 

bien o el derecho qoe es protegido por las leyes penales, el coal puede ser la vida, 

la integidad corporal, la libertad sexual, la propiedad privada entre otros. 

"Para que un delito sea catalogado de daiio, debe de haber una lesion 

material al bien juridico tutelado. 



"El derecho penal, no sanciona unicamente a 10s delitos qoe 

ocasionan lesiones efectivas a 10s bienes juridicos tutelados, sino tambien se va a 

preocupar por las acciones que 10s ponen en peligro."(ss) 

En el coso corrcreto; nuestro objeto jrrridico o bier! 

jrrridicamertte tutelado es el debido control sorritario de la 

disposicidrt de drganos tejidos y sus comportestes de sera 

hunranos vivos o de cadaveres, lo cual se traduce en la 

Salad Publica. 

AUSENCIA DE LA CONDUCTA 

1) Aspecto Negativo 

Es importanste seiialar que si falta uno de 10s elementos esenciales 

del delito, este no se configurara, por ello si la conducta IIO esta presente 

evidentemente no existira delito albwno. Razon por la cual la ausencia de conducta 

impedira la materialization de la f iyra  delictiva, ya que el actuar ili~mano positivo 

o negativo, es la colu~nna indispensable del delito; colno todo proble~na juridico. 

Por tanto es el elemento negativo de la conducta y abarca la ausencia de accion o 

de omision de la misma, en la realizacion de un ilicito. 



Al respecto Fernando Castellanos Tena nos menciona que. . . 

"Cualquier causa capaz de eli~ninar ese elemento basico del delito pedira la 

integration de este, con independencia de lo que dijera o no el legislador 

expresalnente en el capitulo de las exi~nentes por ende siempre liemos admitido 

las excluyentes snpralegales por falta de conductas, pues si de acuerdo con el 

articulo 7" de nuestro Codigo Penal, delito es " el act0 11 omision que sancionan 

las leyes penales, en ausencia de conducta (acto u omision) nada liabria que 

sancionar, pero ai~n imaginando suprimida la fonnula del mecionado articdo, 

tampoco se integraria el delito por faltar el hacer (6 el abstenerse) human0 

voluntario. Al~ora nuestro ordenamiento positivo en la reforma a la fraccion I del 

articulo 15, capta todas las especies de atisencia de conducta mediante ilna a~nplia 

formula generica: "El heclio se realice sin intervention de la voluntad del agente." 
( 86 )  

Derivado de lo anterior, consideramos a la ausencia de conducta 

cotno la falta de voluntad por parte del agente del delito para realizar la accion o 

la omision. En este inismo orden de ideas el Codigo Penal vigente preve dicha 

hipotesis nonnativa dentro de la fraccion I del articulo 15 referente a las causas de 

exclusion del delito de la lnanera arriba citada. 

La mencionada falta de voluntad para la realization del delito se 

puede dar por diversos factores, 10s cuales son: la vis absoluta, la vis mayor, 10s 

movimie~itos reflejos, el sueRo, el so~ia~nbulismo y el liipnotismo; esto de la 

sipiente lnanera: 



a) VIS ABSOLUTA 0 FUERZA FlSICA SUPERIOR EXTERIOR 

IRRESISTIBLE. 

El Dr. Lopez Betancourt nos dice que la fuerza fisica irresistible es 

un aspecto negativo de la conducta; el sujeto a traves de esta va a realizar una 

accion u omision, que no queria ejecutar, por lo tanto esta sitoacion no puede 

constitnirse una conducta por faltar la voluntad del sujeto, elemento esencial de la 

conducta." 

Dicl~o jurista comenta que "cuando un sujeto comete un delito por 

una fi~erza fisica e irresistible proveniente de otro sujeto, no hay voluntad en la 

realization y no se puede presentar el elemento de conducta, en vi~tud de no ser 

un acto voluntario. . ." La fi~erza debe ser fisica, es decir; material- no puede ser 

de naturaleza moral porque es la i~nica qtle pnede obligar al su~jeto a actuar contra 

st1 voluntad porqile debe ser "exterior" e irresistible porque el sujeto qoe recibe la 

fi~erza fisica, no la puede do~ninar o resistir y es vencido por ella." ,971 

La Suprema Corte de justicia de la Nacion ha dicho respecto a la vis 

obsoluta que: "De acuerdo a la doctrina y la Jurispntdencia, debe cntenderse qoe 

el sujeto act110 de nna fi~erza en virtud de una fuerza fisica exterior irresistible, 

cuandu sobre el se ejerce directa~nente una fuerza superior a las propias a la cual 

se ve sometido por cuya circunstancia st1 acto es voluntario. Lo que quiere decir 

que la inte6~acion de esta figura requiere que la fi~erza sea material, fisica 

protlucida por hechos extemos y que quien la sufre no puede recistirla y se vea 

obligado a ceder ante ella. "(Selnanario Judicial de la Federacion, X CIII, p.2018) 



"Por fuerza fisica exterior irresistible debe entenderse cierta violencia 

hecha al cuerpo del agente, que da por resultado que este ejecute, 

irrelnediablemente, lo que no ha querido ejecutar". (Semanario Judicial de la 

Federacion, 84 p. 175). (SR, 

b) VIS MAlOR 0 FUERZA MAYOR 

Es otra hipotesis de ausencia de conducta y se presenta cuando una 

I 
conducta delictiva por causas de fi~erza mayor, es  decir, el snjeto realiza una 

accion, en sentido amplio (acci6n 11 omision) coaccionado por una fi~erza fisica 

irresistible proveniente de la naturaleza." (s9,No hay voluntad del sujeto, si no que 

es una fuerza fisica e irresistible proveniente de la naturaleza. 

C)  MOVIMIENTO REFLEJOS 

Son actos corporales involuntarios, no funcionaran como factores 

negatives de la conducta, si se pueden controlar o retardar. (90) Esto es, tampoco 

participar la voluntad del sujeto. 

Por lo tanto son lnovilnientos corporales involuntarios propios de la 

naturaleza Inlmana que de Inanera automatizada y sin que medie la voluntad del 

individuo originan un resultado delictuoso. 



El Jurista Lopez Betancourt dice que "en este estado se dara la 

voluntad del sujeto; por estar do~lnido no tiene do~ninio sobre si mis~no." 

En este sentido se considera al durmiente cuando co~nete un hecho 

tipificado por la ley, estara en una hipotesis de ausencia de conducta. Tambien 

sera responsable el sujeto que se encuentre en estado de sueiio, cuando se le liaya 

i~npuesto el estado de vigilia colno obligacion." 

Continua diciendo que "el sueiio es el descanso regular y periodic0 

de 10s organos sensoriales u del movimiento, acompaiiado de relajacion de 10s 

musculos y disminucion de varias hnciones organicas y nerviosas, asi colno de la 

temperatura del cuerpo. Su fimcion es reparar las energias tisicas y mentales 

gastadas en la vigilia." ,911 Su duracion varia segiln la edad y el sexo. 

Por lo tanto, el sueiio es un fenomeno psiqi~ico en el cual el sujeto 

activo realiza una actividad sin voluntad, por liallarse, en un estado de 

inconciencia y como consec~~encia se produce un delito. 

Es un procedimiento para producir el ilamado sueiio mng~~etico, por 

fasci~~acion, inflijo personal o por aparatos personales. I911 En este fenomeno 

psiquico el sujeto realiza la actividad o inactividad sin voluntad, por hallarse en on 



estado en el cual su conciencia se encuentra suprimida y han desaparecido las 

filerzas ild~ibitorias. 

Por otro lado el hipnotismo son tecnicas mentales por las cuales el 

sujeto activo es lnantenido en un estado de subconciencia, sin tener voluntad en 

sus actos, 10s cuales son gobernados por otro sujeto. 

Se@n el Maestro Porte Petit, pueden presentarse 10s siguieates 

casos: 

" I"  Que se liipnotice al sujeto sin su concenti~niento y realice ona conducta 

o hechos tipificados por la ley penal. En este caso el sujeto no es responsable. 

2" Que se hipnotice al sujeto con su consentilniento con fines delictuosos. 

En esta hipotesis el snjeto es responsable, pues estamos ante la 

action liberae in causa, cuando el sujeto se coloco intencionallnente en ese estado 

para colneter el delito. 

3" Que se hipnotice a1 sujeto con su concentilniento, sin intention 

delictuosa por pane de este. 

El snjeto es responsable del delito culposo." 193) 



"Es el estado psiquico inconsciente, ~nediante el cual la persona que padece suefio 

anonnal tiene cierta aptitud para levantarse, andar, hablar y ejecutar otras cosas 

sin que al despertar recuerde algo."(94) 

Dicho en otra fonna el sonambulismo es una enfernledad psiquica 

por ~nedio de la cual el agente estando dentro de esa inconcie~~cia desarrolla 

cond~~ctas delictivas. 

"El maestro Porte Petit nos seiiala casos en que puede presentarse: 

" I o  i Es responsable el sonanbulo cuando en ese estado realiza ma 

conducta o heclio tipificado en el Codigo Penal? 

Algunos autores estiman que existe una ausencia de conducta y otros una causa de 

inimputabilidad. 

2" i Es responsable el sonambulo cuando se aprovecha de ese estado para 

realizar illla conducta o hecho tipificados por la ley penal? Pensaria~uos que en 

este caso se trata de un delito doloso. 

3" ;Es responsable el sonambulo a virtud de una conductn culposa?. En 

caso de que prevea el resultado o haya podido preverlo, estamos frente a un delito 

culposo." (951 



De acrrerdo a nuesfro estudio podemos corrcluir qrre err 

cuaitfo a /as causas de ausencia de corrducfa ya 

mertcionadas se podria presenfar en un caso nrrry eJrlremo 

el Itipnofisnro, ya qrre el sujefo acfivo es mantenido err rtn 

esfado de subconciencia sin ferrer volunfad err sus acfos, 

10s cuales son goberrrados par ofros, poclria sacar o 

pretender sacar del ferriforio rraciorral drgarros, fejidos y 

srrs conzporrenfes de se ra  Irrrmarros vivos o rle cadaveres. 

Por lo que respecfa a 10s demcir factores de artsencia de 

corrducfa !to son aplicables, ya que se fendria que pefrsar 

en sifuaciorzes diversas que seriarr un fartfojicticias o fuera 

de la realidad 

I )  Aspecto Positivo 

La tipicidad es otro de 10s ele~nentos esenciales del delito cuya 

ausencia i~npide su configuration. La Tipicidad es la adecuacion de la conducta a1 

tipo penal. 

Para Jimenez de A s k ,  la tipicidad es "la exigida correspondencia 

entre el hecho real y la i~nagen rectora expresada en la ley en cada especie de 

inhnccion." 196) 



"La importancia de la Tipicidad dice Lopez Betancourt que es 

hndamental ya que si no hay una adecuacion de la conducta al tipo penal, 

podemos afirmar que no hay delito." (~7)Basta que el legislador suprima de la Ley 

Penal 1111 tipo para que el delito quede excluido. Por mas inmoral o alltisocial que 

se considere cualquier hecho, si no se encuentra en un tip0 penal, no sera un 

delito. 

Para Celestino Porte Petit la tipicidad es la adecuacion de la 

conducta al tip0 que se resume en la formula nullu~n crimen sine tipo." (98, 

De tal forma, la tipicidad se encuentra fundamentada en el articulo 14 

Constitutional parrafo tercero, que a la letra dice: "En 10s juicios de orden 

criminal, queda prohibido imponer, por simple analogia y aim por mayoria de 

razon, pena alguna que no este decretada por una ley exactamente aplicable al 

delito de que se trata." (99) Esto significa que no existe delito sin tipicidad. 

En este misrno orden de ideas, Fernando Castellanos Tena nos da 

tambien su definition de tipicidad.- "Es el encnadramiento de una condocta con la 

descripcion hecha en la ley; la coincidencia del comporta~niento con el descrito 

por el legislador. Es en sulna es la acuiiacion o adecuacion de un llecllo a la 

hipotesis legislativa."(~oo, 

f o r  lo qrie lrace a1 delifo qtie nos ocripa; la fipicirlad se da 

crtnrrdo el srijeto acfivo del delito, que prtede ser crmlqrrier 

persorta, saque o preferrda sacar rlel ferritorio rraciorral 

orgartos tejidos y sirs conrporrerrles de seres Irrrnrnrros vivos 



o de cadciveres sin pernziso de in Secretaria de Salr~d. 

Segrirt lo previsto por el urliculo 461 primer prirrufo de la 

Ley Gerreral de Sulrrd 

Es lnuy importante hablar del tipo Penal dentro de este inciso, por lo 

que debelnos tener cuidado de no confimdir tipicidad con tipo; la primera se 

refiere a la conducta, y el segundo pertenece a la Ley, a la descripcion o l~ipotesis 

plaslnada por el legislador sobre un hecho ilicito, es la formula legal a la que se 

debe adecuar la conducta para la existencia de un delito. 

Por lo anterior, hay diversos significados de tipo, dentro de 10s cuales 

destaca la que nos proporcionan 10s juristas Fenlando Castellanos Tena y Eduardo 

Lopez Betancourt, definiendola el prilnero de la siguiente manera: 

TIPO: "Es la creacion legislativa, la descripcion que el Estado l~ace de una 

conducta en 10s preceptos penales." ( I O U ,  

El otro concept0 es el que ~nenciona el Dr. Eduardo Lopez 

Betaticourt diciendo qoe: "el tip0 penal es la descripcion hecha por el legislador 

de una conducta antijuridica, plaslnada en la ley. Se ha considerado al tipo penal, 

colno un instrumento legal necesario y de naturaleza descriptiva." { ~ O Z ,  

Derivado de lo urtterior, el tipo penal de nrreslro delito a 

estrrdio es el establecido err el urticulo 461 printer pcirrafo 

de la Lej~ Cerrerul de Salnrl; ruzorr por Icr crral no se 

preserrtn 1r1 fulfu del lipo Penal y que a la lelrcr dice: "A1 



qrre saqrre o pretenda sacar del territorio rraciortal, 

drganos, tejidos y srrs cornponentes de seres lrrmmrros vivos 

o caddveres, sirr permiso de la Secretaria de Salrrd, se le 

intportdrd prisidrr de uno a ocho aiios y srrrlta por el 

eqrrivalarrte de diez a ciento veirrticinco dias de salario 

minirno gerreral vigente err la zorra econdmica de que se 

Irate. " 

Por lo anterior, tenelnos ya el significado de tipo, mas dentro de este 

contexto previendo que es ilna conception gknerica, la doctrina se ha inclinado 

por fonnular clasificaciones de 10s tipos, contetnplando aquellas caracteristicas 

propias que pudieran tener las descripciones legales, siendo las sigtientes: 

a) POR COMPOSICI0N.- Se dividen en nonnales y anolmales. "La 

ley al establecer 10s tipos, generalmente se limitan a hacer una descripcion 

objetiva, per0 a veces el legislador incluye en la descripcion tipica eletnentos 

normativos o subjetivos. Si las palabras ernpleadas se refiere11 a situaciones 

pnralnente objetivas, se estara en presencia de un tipo m. En cuanto a 10s 

anonnales se hacen necesarios establecer una valoracion, ya sea cultnral o 

juridica."cun Esto es, "que 10s anonnales son 10s tipos penales que ademas de 

contener elelnentos objetivos, tambikn se conforman con elementos subjetivos o 

nonnntivos." ( lor,  

La diferencia entre estos dos tipos estriba en que 10s nonnales solo 

contie~ien conceptos purlunente objetivos, 10s anonnales describe, adelnas 

situaciones valoradas y subjetivas. Si la ley elnplea palabras coli 1111 significado 



apreciable por 10s sentidos, tales vocablos son elementos objetivos del tipo. 

Cuando las frases usadas por el legislador tiene un significado tal, que requiere ser 

valoradas cultl~ral o juridicamente, constituye ele~nentos normativos del tipo. 

De estd nzanera podemos mencionar que rrueslro tipo perral 

a estudio resulta ser de acuerdo a esta clasijiccrcidn rr t r  tipo 

anornzal, pueslo qrie contiene elemerrtos objetivos y 

srtbjetivos qrre requierert ser valoradas jrrridicarttente, es 

decir "a1 qrre saque o pretertda sacar'! 

b) POR SU ORDENACION METODOL0GICA.- Los tipos penalcs se dividen 

en fundamentales o basicos, especiales y complementados. "Los fundamentales o 

basicos: son aquellos que siwen co~no s11 no~nbre lo indiea de fnndamento a otros 

tipos penales; es decir tienen plena independencia; y son fonnados con una 

condocta ilicita sobre un bien juridicamente tutelado (10s) 10s esoeciales: son 10s 

fonnados por el tipo funda~nental y otros requisites, cuya nueva existencia 

excluye la aplicacion del basico y obliga a subsumir 10s hechos bajo el tipo 

especial, esto es, "a1 tipo basico, se le abvega algiln elemento distintivo, per0 sin 

existir s~~bordinacion. (106, Los cotnolementados: son aquellos a 10s que se les 

adiciona otras caracteristicas al tipo basico per0 sin qne este pierda su esencia ni 

su nomnbre, esto es, se integran con el fi~nda~nental y nna circunstancia distinta es 

decir, a 10s qne se les adiciona una caracteristica al tip0 basico per0 sin que este 

pierda su esencia ni su nombre. (o sea agravantes)." (lU7, Lopez Betancourt dice 

que 10s co~nple~nentados son aquellos que dentro de su descripcion legislativa 

requieren de la realization previa de un tip0 basico, no tienen autonotilia. ( I O U )  



Dentro de 10s especiales y co~nplementados pueden ser agavados o 

privilegiados, se& resulte o no un delito de mayor entidad. Asi 10s privilegiados 

surge ccuado a1 agegar el requisito, esto i~nplica una atenuacion en la pena y 10s 

agavados o cualificados se dan cuando al agegar el requisito se tiene como 

consecuencia el creci~niento o apavacion de la pena. 

De acrrerdo a esta cl&srJicacidn el tipo perral a estudio 

resrrlta ser jirrrdar~terrtal o basico porque para qrre se 

configrrre el delito establecido err el articrrlo 461 primer 

pdrrafo de la Ley Gerreral de Salrrd no frecesila de algiraa 

otra caracterLstica o elemerrto para qrre existn, si 110 qrre es 

formado corr rrrra sola coftdrrcta ilicita por lo qrie tierre 

plerra independencin. 

C) POR SU AUTONOMIA 0 INDEPENDENCIA.- Los tipos pueden ser 

autonotnos y subordinados. 

Los autonomos 6 indeoendientes: son aquellos que tiene vida propia, 

sin depender de otro tipo; 10s subordinados dependen de otro tipo. Por su caracter 

circunstanciado respecto al tipo basico, sie~npre autonomo adquieren vida en 

razon de este al cual no solo complementan sino subordinan, esto es, "requieren 

de la existencia de algin otro tipo, adquieren vida en razon de este." 

Siguierrdo esta clasijcacidrr el tip0 perral a estrrdio 

plasntado err el articrrlo 461 primer parrnfo rle la Ley 

Gerreral de Salrrd, resrrlta ser autonomo, ycr qrre tierre vicla 



propia por si nrirmo, sir1 requerir o deperrder de otro tip0 

penal para su maferializacidrr 

d) POR SU F O W A C I 0 N . -  Se dividen en casuisticos y arnplios. 

Los casuisticos: son aquellos en 10s coales el legislador no describe una 

modalidad imica, sino varias fonnas de ejecutar el ilicito. Se clasifican a su vez en 

alternativa~nente fonnados y acumulativamente formados; 10s prilneros se preven 

dos 6 mas hipotesis colnisivas y el tip0 se colma con cualquiera de ellas. En 10s 

aculnolativamente fonnados se requiere el curso de todas las hipotesis,"l~~or es 

decir, que en este tipo, se exige la realizacion o concurso de todas las l~ipotesis 

que el legislador ha plasmado en el tipo penal, para la adecuacion de la conducta 

Los amolios: contienen en st1 description una hipotesis unica, en donde caben 

todos 10s lnedios de ejecucion, es decir, se colma el tipo penal con la lesio~i 

causada al bien juridicamente tutelado, independientelnente de 10s ~nedios 

elnpleados para la realizacion del ilicito. 1112) 

De ncuerdo a nrreslro tipo perral a esNrclio resrrltn ser 

casrrislico, err virtrrd de que el delito estrrblecido en el 

arficrtlo 461 primer pcirrafo de la Ley Cerreral de Salud 

merrciorin jornras de ejecularlo y no sericrlr rrrrrr  sola, 

derrtro de esla nzkrtla divisidn cor~sideranios qrre tarrtbidn 

es alterrrativo yn qrre se plarrlearr dos jormcrs o lripdfesis 

para llevarlo o cabo, per0 larr sdlo cori r r r r r r  de ellns se 



tipifica el delito, es decir "sacar" y 'pretender sacnr", del 

territorio rrncionnl. . . ". 

e) POR EL D&O QUE CAUSAN.- Se dividen de lesi6n y de a. 
De lesion: requieren de un resultado, es decir de on daiio iruninente al bien 

juridiclunente tutelado. Los de aelimo no se precisa del resultado sino basta con el 

simple riesgo en que se pone al bien juridicamente tutelado. (111) 

Aqui, el tipo perral resulla ser de lesidrr, loda vez qrte carrsa 

rm dafio directo y efictivo a1 bierr Juridicarnerrte trrtelado 

que en el caso err concreto lo es el debido corrtrol sarritario 

de la disposicidrr de drganos, tejidos y srrs coniponer~tes de 

seres lrrrntarros vivos d de cadaveres sir1 perrrriso de la 

Secretaria de Salrtd. 

2) Aspecto Negativo 

Cuando no se integran todos 10s elernentos descritos ell el tip0 legal, 

se presenta el aspecto negativo del delito llarnado ATIPIC[DAD. Fernando 

Castellanos Tena la define de la siguiente menera: "La atipicidad es la ausencia de 

adecuacion de la conducta al tipo" 1114). Par lo tanto si la conducla 110 es tipica, 

.jarnas podra ser delictuosa. 



Es importante diferenciar la atipicidad de la falta de tipo siendo que 

en el segundo caso. no existe descripcion de la conducta o hecho en la nonna 

penal, y en la atipicidad aun cuando la descripcion existe la conducta no se 

adecua a ella. 

"En este sentido la Suprema Corte de Justicia de la nacion ha 

detenninado: "Dentro de la teoria del delito, una cuestion es la ausencia de 

tipicidad o atipicidad y otra diversa es la falta de tipo (inexistencia del 

presupuesto general del delito), pues la primera supone una conducta que no llega 

a ser tipica por la falta de alguno o algunos de 10s ele~nentos descriptivos del tipo, 

ya con referencia a calidades en 10s sujetos, de referencia te~nporales o espaciales, 

de ele~nentos subjetivos, etcetera, inientras la segunda presupone la ausencia total 

de descripcion del hecl~o en la Ley". (Boletin de infonnacion Judicial, XIV, p. 

262. ( , I > ,  

En cuanto a la ausencia de tipicidad en nuestro codigo penal se 

incluyo en la fraccion 11 del artic~ilo 15 relativo a las causas de exclusion del 

delito: cuando "FALTE ALGUNO DE LOS ELEMENTOS DEL TIP0 PENAL 

DEL DELITO DE QUE SE TRATE." 



Las causas de atipicidad son las siyientes: 

a) AUSENCIA DE LA CALIDAD 0 DEL NUMERO EXIGIDO 

POR LA LEY EN CUANTO A LOS SUJETOS ACTIVO Y PASIV0.- En 

cuanto a esto, el legislador en ocasiones al describir el colnportalniento o 

conducta se refiere que debe de existir cierta calidad en el sujeto activo del delito 

y en el pasivo, o en diversos casos 6 en ambos, por ejemplo un delito cometido 

por un servidor pilblico. 

Err relaciorr a esfa causa de afipicidad podentos expresar 

que no se presertfa en nuestro delito a esfudio, puesto qrre 

el fipo perial esfablecido en el arficrilo 461 printer pdrrafo 

de la Ley General de Salrrd no exige calidad err crianfo a1 

sujeto acfivo del delifo, puede ser cualquier persorra Por lo 

que se refiere a la ausericia de calidad en el srrjefo pasivo 

seria que rirra insfifucidri distinfa a la Secrefaria de Salrrd, 

qrre no fierie derifro de sus funciortes el corifrol sanitaria de 

drgrrrios y fejidos hrintanos, oforgare permiso o para sacar 

conrporie~rles lrrirnarrosJirera del ferriforio rraciorraL 

b) FALTA DE OBJETO JURIDIC0 Y DEL OBJETO MATERIAL.- 

Sin la instihlcion o el interes por proteger (bien jnridico tutelado) estalnos ante la 

presencia de una falta de objeto .ioridico, y por lo tanto de una atipicidad asi colno 

por no existir el objeto material sobre el cual recaiga la accion delictuosa, cotno 



eje~iiplo la falta de propiedad o posesion en delitos patrimoniales 6 privar de la 

vida a ai y ien  que ya no la tiene. 

Err el caso que nos ocrrpa el objefo mnferiirl rle nriestro 

delifo lo consfifuyen 10s drganos, fejidos y sus conrporrerrfes 

de seres lrumanos o de cadaveres. De lo arrferior si el 

sujefo acfivo del delifo saca d preferrde sacar rlel ferriforio 

nacional drgarros, fejidos y sus componerrfes qire rio sean 

de Lurnarros obviarnente esfarernos ante la preserrcia de 

urra carrsa de afipicidad por la falfa de objefo material 

sobre el crml debia recaer la corrducfa delicfiva. Por lo qrre 

se refiere a la falfa de objefo juridico, seria qrre la 

Secrefaria de Salud derttro de sus afribrrciorres rro regrilare 

el debido control sanilario de disposiciorres cle drgarros, 

tejidos y sus conrponerrfes de seres lrurtiarros, es decir, no 

se tufelaria el bien juridio a1 que ya rros lrernos referido. 

C) AUSENCIA DE REFERENCIAS TEMPORALES 0 

ESPACIALES QUE REQUIERA EL TIP0.- En cuanto a esto a veces el tip0 

describe el cornportainiento dei snjeto activo bajo condiciones de lugar o de 

tie~npo si no operan, la conducta sera atipica. 

Ert relacidrr a esla causa de ntipicidnd es rrecesnrio 

nrani/esfar que nrresfro tipo exige qrre el srrjefo acfivo 

realice el ilicifo bajo urra corrdicidrr de esprrcio d lrrgnr, 

foda vez qrie el agerrle debera de "sacar o frrifar de sacar 



rlel ferriforio rtncional drganos, fejidos y srrs corrtporrerlfes 

de seres lrrrmarros vivos o de cndaveres sirr perntiso de la 

Secretaria de Salud. 

De fa1 rtranera srrs acfos deberdn ir errcanrirrados 

eserrcialmerrte a sacar o preferrder sacar dichos drgartos 

Jitera de rrrresfros limifes lerriforiales nacionnles y por erzde 

si no lo hiciere, es decir, si lo realizare a nivel local (por 

Esfado) eslarianros en preserrcia de rrrro carrsa de 

afipicirlad por razon de qrte el acfo rto se rnaferializo eft el 

lrrgar delerrninado por el tipo penal. 

Por lo que hace a las referencias fenrporales del cifado 

delifo no es posible que se deft ya qrre la corrducta del 

agerrle podri ser realizada ert cualquier tiempo. 

d) CUANDO NO SE REALICE EL HECHO POR LOS MEDlOS 

COMlSlVOS SENALADOS EN LA LEY.- En este caso si la l~ipotesis nonnativa 

precisa de modalidades especificas, estas han de verificarse para la integracion del 

delito, por ejernplo si es por rnedio de la violencia fisica o moral. 

Dertfro de esfa carrsa de ntipicidad, no es dable err rrrreslro 

delifo a esfrrdio plasmado en el arficulo 461 printer parrafo 

de la Ley General de Salud ya que rro sefinlrr derrfro del 

nrknio rr r r  rnedio de comisiorr espect~co por el crral se ha 

de realizar por lo tarrfo se ptrede efecfrrcrr rle nrnrrera 

irtdeferrrrirrcrda. 



e) FALTA DE LOS ELEMENTOS SLIBJETIVOS DEL R\IGUSTO 

LEGALMENTE EXIGID0S.- Existen tipos en donde se contiene eletnentos 

subjetivos del injusto, estos constituyen referencias tipicas a la voluntad del 

agente o al fin que persipie, por ejemplo existen tipos que aluden a 10s conceptos 

"intensional~nente", a "sabiendas", con el proposito", etc. 

Err la preserrle carrsa de atipicidad, rro es dable err rruestro 

delito a estrrdio, ya que el tipo perral estcrblecido err el 

articrrlo 461 printer parrafo de la Ley General rle Salad err 

su f a t o  no lracc refererrcia de algun elenrerrto srrbjerivo. 

f) POR NO DARSE LA ANTIJURIDICIDAD ESPECIAL.- En el 

medio, algi~nos tipos captan una antijuricidad especial, a1 seiialar por eje~nplo que 

la conducta se efectue "sin ~notivo justificado", etc. Ento~ices al obrar 

justificadamente, con la permision legal no se da el tip0 y las causas que en otros 

delitos serian, par su naturaleza, causas de exclusion del delito, tornanse 

atipicidad en estos casos. 

A1 respecto, es rrecesario rna~ifeslar que err el tipo a 

estrrdio, es factible que la carrsa de atipicidad citada 

arrteriorrrrerrte se presertfe, toda vez qcre si la corrdrrcta 

descrita err el rr~ttllicitndo tipo se realiza con el debido 

pernriso cle la Secretaria de Salrid rto se ri~nterializarin el 

delilo en conrertto, par rto presenlarse la arrl~)~ridicirlad 

especial reqrrerida. " 



1) Aspecto Positivo 

Dentro este apartado hablaremos del elemento antijuridicidad 

esencial para la integacion del delito. "La podemos considerar colno tln elemento 

positivo del delito, es decir, cuando una conducta es antijuridica, es considerar 

colno delito." 

"Para que la conducta de un ser humano sea delictiva, debe 

contravenir las nonnas penales, esto es lia de ser antijuridica."c~~s, 

Corni~runente se acepta a este elemento como "Todo lo contrano a 

derecho", es decir, actua antijuridicamente quien contradice 1111 ~iiandato del 

poder. Diversos investigadores, la han estimado como el aspecto mas i~nportante 

del delito, ya que no es solamente un elemento o caracter del misn~o, sin0 es su 

esencia, y es Inas su propia naturaleza. 

Para Cuello Caloli, la antijuridicidad presupone un juicio, una 

esti~nacion de la oposicion existe anhe el liecho realizado y una nonna jilridica 

penal. Tal juicio es de caracter objetivo por solo recaer sobre la accion 

e.jecutada." (117) 

La antijuricidad, como ya se dijo anterionnente es lo contrario a 

derecho, por lo tanto no basta qile la conducta encuadre en el tipo penal, se 

necesita que esta conducta sea antijuridica, considerada colno tal, a toda aquella 



defmida por la ley, no protejida por causas de justificacion, establecidas de 

manera expresa en la ley. ( I IRJ 

"Tengase presente que el juicio de antijuricidad co~nprende a la 

conducta en su fase externa. . . La antijuridicidad es puramente objetiva atiende 

solo al acto, a la conducta externa. Para llegar a la afirmacion de una conducta es 

antijuridica, se requiere necesaria~nente un juicio de valor, una esti~nacion elltre 

esa conducta en su fase material y la escala de valores del Estado." 11191 "Una 

conducta es antijuridica cuando siendo tipica no esta protegida por m a  causa de 

justificacion."c~~o~ 

El Dr. Eduardo Lopez Betancourt considera a la antijuridicidad como 

es cboqoe de la conducta, con el orden juridico, el cual tiene adelnas del orden 

nonilativo, 10s preceptos pennisivos. (121, 

Lo cierto es que la antijuricidad radica en la violation del valor o 

bien protegido a que se contrae el tipo penal respectivo, colno expresa Reidtart 

Maurach, 10s ~nandatos y prohibiciones de la Ley Penal rodeai protegiendo y 

salvaglardando el bien juridico. 

Siguendo este mis~no orden de ideas, "algunos estudios de la ciencia 

penal estiman la antijuridicidad colno la esencia ~nisrna del delito, colno su 

naturaleza intrinseca, es decir, sin la existencia de esta, no podria considerarse 

una conducta colno delito". (122) De esta fonna dice Lopez Betancourt es colno ha 

venido operando el ordenamiento penal exigiendo dos requisitos para la 

existencia11 de la antijuridicidad, siendo el pri~nero la existellcia de una 



adecuacion de la conducta al tip0 penal y el otro es cuando esta no se encuentra 

en alguna de las causas de exclusion del injusto o de alguna causa de licitud. r 1 2 l 1  

Derivado de lo arrterior, derrtro del articrrlo 461 primer 

pdrrafo de la Ley General de Salud, se describe rrrra 

cortdrrcta antijuridica la crral corrstituye a srr vez 1111 delito, 

qrre corrsiste: "err el que saqrre o preterrdo sacar del 

territorio rraciorral drgartos, tejidos y sus conrporrerrtes de 

seres itrrrtrrrrros vivos d de cadriveres, sim perrrriso de la 

Secretaria rle Saltrd se le impondra prisidn de I a 8 atios y 

multa imstct por 125 dins de salario mirrimo gerreral vigerrte 

en la zorra ecortdnrica de que se Irate". Corforn~arrdo asi 

una corrdrrcta que inrplica transgresidrr de rrrra rrorrna 

establecido por el Estado. 

LAS CAUSAS DE EXCLUSION DEL DELITO 

2) Aspecto Negativo de la Antijuridicidad 

Son aqi~ellas causas que tiene el poder de excluir la antijuricidad de 

una conducta tipica por consigi~iente representa un aspect0 negativo del delito en 

tales circunstancias la accion realizada a pesar de su apariencia resulta ser 

confonne a derecho. A estas causas de justificacion tambien se les llama: 

justificantes, causas eli~ninatorias de la antijuridicidad, etc. 



Puede ocurrir que la conducta tipica este en aparente oposicion al 

Derecllo y sin embargo no sea antijuridica por meditar a lyna  causa de 

justificacion, constituyen colno ya lo ~nencionlunos en lineas atras el elemento 

negativo de la antijuricidad. 

Eduardo Lopez Betancourt nos dice que "cuando en un hecho 

pres~uniblemente delictuoso falta la antijuridicidad. podemos decir: no hay delito, 

por la existencia de una causa de justificacion, es decir, el individuo ha actuado en 

detenninada fonna sin el ani~no de trasgredir las nonnas penales." (124) 

Para el citado jurista "en las causas de justificacion el agente obra 

con voluntad consciente, en condiciones normales de imputabilidad, per0 su 

conducta no sera delictiva por ser justa confonne a Derecho. Es asi colno no 

podra exigirsele rcsponsabilidad alguna, ya sea penal o civil, porque quien actua 

confonne a Derecl~o, no puede lesionar a n ingh bien juridico, (1251 por lo qoe las 

catisas de justificacion son aquelias en las que una conducta nonnal~nente 

prohibida por la ley penal, no constituirri delito por la existencia de una nonna que 

la autoriza o la impone. (126) 

En nuestro Derecho Positivo Mexicano las causas de justificacion se 

encuentran fi~r~da~nentadas en el articulo 15 del codigo Penal en las siguientes 

fracciones: "Causas de Exclusion del Delito:" 

1V.- Legitinla Defensa; V.- Estado de Necesidad; VI.- Cumpli~niento de un deber 

y ejercicio de un derecho. 



Eli las reformas al Codigo Penal Federal del 10 de enero de 1994 la 

obediencia jerarquica y el impediment0 legitilno han quedado excluidos de este 

articulo. 

A) LEGITIMA DEFENSA 

Es una de las causas de Justificacion de mayor impo~tancia. Para 

Cuello Calon la legitima defensa es "la defensa necesaria para recllazar una 

agresion actual o i~ninente  e injusta, lnediante un acto qile lesione bienes 

juridicos de agresor". . . "Para Jimknez de Asua, la legitima defenda es la 

respuesta de una agresion antijuridica, actual o inminente por el atacado o por 

tercera persona contra el agresor, sin transpasar la necesidad de la defensa y 

dentro de lo racional proporcionalidad de 10s medios." "Otra definition de 

legitima defensa es la que nos da el jurista Fernando Castellanos Tena y dice que 

es la repulsa de una agresion antijuridica actual o i~ninente  por el atacado o por 

terceras personas contra el agresor sin traspasar la medida necesaria para la 

proteccion.'' (127) 

El jurista Lopez Betancourt comenta "se ha considerado que la 

legitima defensa fue creada para conservar el orden juridic0 y garantizar el 

ejercicio de 10s dereclios. Para algunos autores, reallnente el fi~nda~nento de la 

legitima defensa es unico porque se basa en el principio de que nadie puede ser 

obligado a soportar lo injusto. Es una situation en la que el sujeto ptiede actuar en 

defensas de sus dereclios o bienes juridicos tutelados en virtud de que el derecl~o 

no tiene otra fonna de garantizar 10s mis~nos." (11s) 



En nuestro Sistema Juridico, se l ~ a  basado en la salvaguarda de un 

interes juridic0 preponderante, y aun cuando son de i y a l  valor mediante el 

necesario sacrificio del interes legiti~no del atacante." ( I U ,  

El jurista antes mencionado dice que "se han planteado hipotesis de 

la aplicaci6n de la legiti~na defensa siendo primeramente un conflict0 entre bienes 

de igual valor, tanto del agesor como del atacado, contraposicion entre bienes 

desieuales, considerandose de mayor valia el del injustamente atacado y 

controvercia entre bienes tambien de diferente valor, siendo el del ab~esor el 

preferente." 

Asimistno sefiala que en "la legitima defensa se tiene que detenninar 

en razon de la peligrocidad e intencidad del ataque, y no en virtud del valor del 

bieu atacado; no se trata de una preponderancia cuantitativa, sino cualitativa." ,l,or 

En este mismo orden de ideas, algunos penalistas dicen que quien repele el exceso 

de la defensa, se llallara amparado por la no exigibilidad de otra conducta, que es 

nna causa de inculpabilidad, para otros seiialan que es antijuridica la conducta del 

qrle contesta la agresion, en el exceso, porque este h e  previamente abTesor, por lo 

tanto no pc~ede acogerse a la legitima defensa; empero, se encontrara en el 

supuesto de la no exigibilidad de otra conducta, en virtud de no podersele exigir 

una conducta diferente a la que afectlio. ,131, 

La legitima defensa en nuestro Derecho, tiene su fundamento en el 

articr~lo I5 fraccion IV parrafo pritnero, del Codigo Penal que expresa: 

"Art.: 15.- El delito se excluye cuando: 



Fraccion IV= Se repela una agresion real, actnal o imninente, y sin 

derecho, en proteccion de bienes juridicos propios o ajenos, siempre que exista 

necesidad de la defensa y racionalidad de 10s rnedios empleados y no tnedie 

provocation dolosa suficiente e imnediata por parte del agredido o de la persona a 

quien se defiende." 

I "Se presomira colno defensa legitima, salvo pmeba encontrano, el 

Ilecl~o de causar daiio a quien por cualquier medio trate de penetrar, sin derecho al 

hogar del agente, al de su fanilia, a sns pertenencias, o a 10s de cualquier persona 

que tenga la obligation de defender, al sitio donde se encuentren bienes propios o 

ajenos respecto de 10s que exista la ~ n i s  obligation; o bien, lo encuentre en a l p 0  

de aquellos lugares en circunstancias tales que revelen la probabilidad de una 

agresion." (112) 

Derivado de lo anterior podemos manifestar que la legiti~na defensa 

es considerada tanto doctrinal~nente colno desde el punto de vista de la ley penal 

sustantiva vigente colno la mayor causa de exclusion del delito. 

Es imporlarrfe nmrri/estar que de acuerdo a esrn carrsa de 

erclusidrr rro es viable qrre se preserrle la legilirtra deferrsa, 

ya que la conducfa desplegada por parfe del srrjeto activo 

es clnra y fotnlnrerrfe violaloria de lo esrcrblecido en el 

arliculo 461 primerpdrrafo de la Ley General cle Salrrd 



B) ESTADO DE NECESIDAD 

Existen diversas definiciones de este telna como la que nos da Cuello 

Calon: " El estado de necesidad es el peligro actual o imnediato para bienes 

juridicatnente protejidos, que solo puede evitarse mediante la lesion de bienes 

trunbien juridicamente tutelados, pertenecientes a otra persona " (133, 

Para Sebastian Soler el estado de necesidad " es una situation de 

peligro para un bien juridico, que solo puede salvarse mediante la violation de 

otro bien juridico." (134, 

Para Von Liszt, el estado de necesidad " es un estado de peligro 

presente, que alnenaza 10s intereses protegidos por la ley y en el actual no queda 

otro recurso sino el de violar 10s intereses ajenos juridicamente protegidos." (135) 

"Es importante seiialar que el estado de necesidad se va diferenciar 

de la legiti~na defensa, en que el primer0 existe un conflict0 entre intereses 

legitimos, ~nientras en la segunda, habra nno legitimo y otro ilegiti~no." (ns, 

El Dr. Lopez Betancourt hace 10s siguientes comentarios respecto al 

estado de necesidad y la legiti~na defensa: "en la legitima defensa, hay una repulsa 

a la agresion injusta qne recibe el i~tdividuo, ~nientras en el estado de necesidad 

habra una accion, o tal vez cma gresion y a~nbos intereses son legiti~nos." 



-"En el estado de necesidad se trata de quitar un peligro originado 

por terceros o por causas no i~nputables al hombre, en la legitilna defelaa, el 

peligro surge del agresor y no por la fuerza de la naturaleza." 

-"En la legitima defensa, se tiene que efectuar la conducta sie~npre en 

~ contra del agresor; en el estado de necesidad la conducta puede recaer sobre 

bienes o animales." 

-"En la legitilna defensa, hay un h i m 0  de defender, rechazar la 

agresion; mientras en el estado de necesidad, el inimo es para conservar alguno 

de 10s intereses Iegitimos." 

-"En la legitilna defensa no existe reparation del daiio, en calnbio en 

el estado de necesidad, lo habra cuando 10s bienes en conflict0 son de igoal valor, 

es decir cuando se trata de una causa de inculpabilidad." 1137) 

Por otro lado la Suprema Corte de Justicia de la Nacion establece 

que: "El estado de necesidad es una causa de justification que por su naturaleza, 

clloca con la legitima defensa, ya que en el estado de necesidad no existe nna 

defensa de una agresion, sin0 violencia contra un bien juridico tntelado para 

salvaguardar otro bien juridico iyalmente protegido por el derecbo, de una 

situacion de peligro no provocada dolosa o culposamente por el agente." 

(Selnanario Judicial de la Federacion XLI, Sexta Epoca. Segunda parte, 

pag.3 l)113a) 



Fernando Castellanos Tena nos da 10s ele~nentos del estado de 

necesidad: a) una situation de peligro real, actual o inminente; b) que ese peligo 

no haya sido ocacionado intencional~nente por el agente; c) qile la anenaza 

recaiga sobre cualquier bien juridicarnente tutelado @ropio o ajeno): d) un ataque 

por parte de quien se encuentra en el estado de necesidad, y e)que no exista otro 

medio practicable y menos perjudicial a1 alcance del agente."11191 

"Habra necesidad, cuando no exista otro mod0 de quitar el peligro, 

mas qile sacrificar alguno de 10s intereses legitimos que se encuentren en el 

inismo." (140) 

Por otro lado, en el estado de necesidad debe existir un peligro que 

debe ser real, es decir, debe de tener una verdadera existencia, ya que sino es asi, 

el sujeto no podra ampararse, con esta causa de justificacion, ta~nbien debe ser 

grave teniendose en cuenta la personalidad del sujeto y las circunstancias del 

caso, asimismo debe ser inminente esti~nado como tal al que amenaza, al que esta 

por snceder o lo que es irunediato. 

El estado de necesidad se reglamenta en el Articulo 15 Fraccion V de 

nuestro Codigo Penal de la siguiente manera: 

"Articulo 15 .- El delito se excluye cuando: Fraccion V : Se obre por la necesidad 

de salvaguardar iln bien juridico propio o ajeno, de on peligro real o actual o 

inminente no ocasionado dolorosa~nente por el agente, lesionando otro bien de 

meuor o igtal valor que el salvagi~ardado, sielnpre que el peligro no sea evitable 

por otros ~nedios y el agente no ti~viere el deber joridico de afrontal-lo." 1141 ,  



De lo anterionnente expiiesto se deriva: 

-El impulso de defender un bien juridico propio o ajeno, lesionando 

otro bien de menor o igual valor que el salvaguardado. 

-La existencia de un peligro real, actual o inminenete. 

I -La ausencia de dolor por parte del sujeto activo. 

-La no existencia de la obligation por parte del agente y de afrontar 

ese deber juridico. 

-Y que el peligro no sea evitable por otro inedios o vias. 

En resumen y derivado de lo anterionnente expresado esta causa de 

exclusion del delito podelnos ~nailifestar que si 10s bienes en conflict0 son de igual 

o de diferente valor, si el sacrificado es de menor entidad que el ainenazado, se 

trata de una causa de jostificacion pero si el bien lesionado es de mayor valor que 

el salvado, el delito se configura;es decir,el estado de necesidad implica que ante 

la i~npotencia de salvaguardar dos bienes se opta por sacrificar el de inellor valor 

~nanteniendo el de mayor valor juridico. 

De l a  causa de jusft~cacidrr antes nrenciorrado 

consideranros que se puede preserrfar, esfafrdo eft el 

srrpuesfo de qtre una persona prefertda sacar (/el Terriforio 

Naciorral sartgre, fejidos u drganos hrrnmrros por 

rrecesitarlo rrrr familiar que se encuenfro frrera de lo 

Repriblica yn qrte se devafe errlre la vida j1 /(I nrrrerfe, yo 

que para que confirrue sobreviviertdo rtecesifr frarrsfucidn 

de cierlo fipo de sartgre d el fransplarrte de rr r r  drgarto o 



tejido y err ese mosrento no crrenta corr 10s ntedios 

rrecesurios para obtenerlos. Es decir, no crrerrta corr la 

autorizacidn de la Secretaria de Salud pcrra srrcarlos 

defornta licita fuera de nuestro territorio. 

c) CUMPLIMIENTO DE UN DEBER 

A1 lado de las causas de justification analizadas anterionnente 

figuran otras que tambien privan a la conducta del elemento antijuridicidad y por 

lo inisino imposibilitan la integration del delito. Se trata del incumplimiento de un 

deber que se encuentra reylado en la fraccibn VI del multicitado articulo 15 de la 

ley penal sustantiva en 10s siguientes tenninos: 

"Articulo 15.- El delito se excluye coando: 

Frac: V1.- La accion o la omision se realicen en cumplimiento de 1111 deber 

juridico. . . siempre que exista necesidad racional del medio empleado para 

cumplir el deber. . ." 

De lo antes expuesto se deduce que el actilar del agente tiene que 

ser licito, en cumplimiento de un deber juridico y exigiendose ademas la 

racionalidad del rnedio empleado, esto es, si una disposicibn juridica i~nplica un 

mandato encaminado al ci~fnplimiento de un deber, y una persona obra cotifonne a 

este supoesto no se colnete tin delito con esta conducta, ya qite esta pennitido y 

no prohibido, claro esta, siempre que exista tiecesidad racio~ial del medio 

empleado para cubrir el atado deber. 



Podriamos decir que se trata de la necesaria obligation clue tiene el 

agellte del actuar en cumplimiento de an lnandato legal y que por ello ocasiona un 

daiio a un tercero. 

A1 igual qrie en las anferiores causas de etclrrsidn del 

delito nrarrifesfarnos que fampoco se preserrfa el 

crimplirnierrfo de urr deber eri el aparfado qrte rios ocripa, 

ya que cliclm causa de licifird no esfa corifer~rplada err irua 

norrira jriridicn ciiversa qrie asi lo esfablesco, rri deriva 

fanipoco cle rilra jiirrcidrr arrrparada err la ley, yn qrie no 

exisfe deber jiiridico qite eaconrierrde el despliege de la 

corrducfa clelictuosa previsfa err el arficrrlo 461 prirrier 

parrafo de la Ley General de Sahrd. 

EJERCICIO DE UN DERECHO 

Esta causa de exclusion del delito se encuentra pleslnada en el  

multicitado articulo y fraccion que la anterior causa de exclusion, de la inanera 

sigliente: 

Articulo 15.- El delito se excluye cuando: 

VI: La accion o la omision se realicen. . . en ejercicio de un derecllo, sielnpre que 

exista necesidad racional del lnedio elnpleado para ejercer el derecllo, y que este 

illtilno 110 se realice con el solo proposito de perjudicar a otro." clrll 



Como vemos, tanto el cumplimiento de un deber corno el ejercicio de 

un derecllo van intimamente ligados en razbn de su naturaleza, per0 

diferenciandose en que el primer0 se tuvo la necesaria obligation de actaar, pues 

ese era su deber, ~nientras que el segundo, osea, el ejercicio de iln derecho se 

tiene o no la opcion de ejecutarlo. 

Por lo que ltace a esta causa de justi~cacidrt rradie podria 

realizar la corrducta descrita em el articulo 461 prirrrer 

parrafo de la Ley Gerreral de Salt~d por el Ireclto de 

corrsiderar qrre tiene dereclto a curnplirla j l r r  que diclro 

dereclro lo esta ejercierrdo; err otro caso err el que rm 

superior le dd la ordeir a rtn subalterno, y esle por srrpuesto 

ignore qrre la corrducta qrre realiza o realizarri es ilicila o 

que se ctrerrtu con 10s debidos trdmites para sacar del 

terrilorio rraciorial 10s drganos lrurnanos. 

Consideranos importante manifestar que con las ulti~iias refonnas 

que se dieron a la ley penal sustantiva ya no se contemplan colno causas de 

exclusion del delito al impediment0 legiti~no ni a la obediencia jerarqoica corno 

tales, y en cambio dentro de la fraccion 111, del articulo 15 del citado Codigo se 

menciona otra causa de licitud de la siguiente manera: 

"Articulo 15 .- El delito se excluye cuando: 

111. Se actue cot1 el consenti~niento del titular del bien juridic0 afectado siempre que 

llenen 10s si yientes requisitos: 



a) Que el bien juridic0 sea disponible, 

b) Que el titular del bien tenga la capacidad juridica para disponer libre~nente 

del mis~no: y 

C) Que el consentimiento sea expreso o tacito sin que medie a l g ~ n  vicio, o bien 

que el hecho se realice en circustancias tales que permitan funda~nental~nente 

presumir que, de haberse consultado al titular, este hubiese otorgado el mismo." 
(1441 

Urta vez descritas las causas de exclusidrr del delito desde 

el punlo de vista ldgico consideramos que no es dable qae 

se preserzte carcsa de licitud alguna err relacidn a1 

ntullicitndo ilicita, haciendo notar que prrdieserr ewislir 

tantas lripdtesis de este aspect0 rregativo, cortto tantos 

ltechos se da la prdctica diaria. 

LA CULPABILIDAD 

I )  Aspecto Positivo 

Siguiendo el ~nislno orden de ideas, una conducta sera delictuosa no 

solo cuando sea tipica y antijuridica, sino ademh culpable. 

Cuello Calon considera culpable la conducta "Cuando a causa de las 

relaciones psiquicas existentes entre ella y su autor, debe serle juridica~nente 

reprochada." (1451 



Ji~nenez de Asi~a define a la culpabilidad en el sentido mas a~nplio 

como " el conjunto de presupuestos que fi~ndamentan la reprochabilidad personal 

de la conducta antijuridica." ,148) 

Porte Petit tambien define a la culpabilidad co~no " el nexo 

intelectual y emocional que liga al sitjeto con el resultado de su acto" Es una 

posicion solo valida para la culpabilidad a titulo doloso, per0 no co~nprende 10s 

delitos culposos o no intencionales en 10s cuales por su naturaleza inisma, no es 

posible querer el resultado; se caracteriza por la produccion de un suceso 110 

deseado por el agente ni directa, indirecta, indetenninada o eventualmente per0 

acaecido por la omision de las cautelas o precauciones exigidas por el estado." 
0471  

Para el Dr. Lopez Betancourt la culpabilidad es un elemento basico 

del dclito y es el nexo intelectual y emocional que une al sujeto con el act0 

delictivo; "este nexo es el fenomeno que se da entre dos entes, en la culpabilidad 

es la relacion entre el si~jeto y el delito estos es el nexo intelectual y e~nosional 

entre el si~jeto y el delito." ,148, 

Coma ya mencionamos en la clasificacion del delito, la culpabilidad 

se divide en dos fonnas: Dolo y Culpa. Antes de las reformas del 10 de enero de 

1994, el Codigo Penal incluia a la preterintencionalidad, colno una tercera fonna o 

especie de la culpabilidad, despues de estas refonnas el ordenamiento juridic0 

autes citado sola~nente reconoce las dos arriba seiialadas. Para algunos autores el 

dolo y la culpa se dara se@n el agente dirija su voluntad consciente a la ejecucion 

del hecllo tipificado en la ley colno delito, o cause igual resultado por ~nedio de su 



negligencia o i~npn~dencia. Se puede delinquir mediante una deteminada 

intencion delictuosa (dolo) o por descuidar las precauciones indispensables 

exigidas por el estado para la vida gregaria (culpa). En el dolo, el agente 

conociendo la signification de su conducta procede a realizarla. En la culpa 

consciente o con prevision, se ejecuta el acto con la esperanza de que no ocurrira 

el resultado. 

Formas de  Culpabilidad: DOLO Y CULPA 

DOLO: Para Eugenio Cuello Calon el dolo consiste en lo sigi~iente: "es la 

voluntad consciente a la ejecucion de un hecho que es delictuoso, o si~nplemente 

en la intencion de ejecutar on hecho delictuoso."(149) 

Para el Dr. Eduardo Lopez Betancour el dolo consiste en el 

conocimiento de la realizacion de circunstancias que pertenecen al tipo y voluntad 

o aceptacion de realizacion del mismo. El dolo es la voz mas patente en la 

culpabilidad. c l so~  Para diclio jurista el dolo tiene dos elementos qne son: 

Intelectuales y Emocionales. El primer0 implica el conocimiento por parte del 

sujeto qile realiza circunstancias pertenecientes al tip0 y en el seb~lndo es la 

voltmtad de la conducta o del resultado. 

En relacion a todo lo anterior, el dolo consiste en actuar, consciente y 

voluntario dirigido a la prodi~ccion de un resultado tipico y antijuridico. 

Existen diversas clases de dolo, ~nencionaremos las de importancia 

practica primeramente: 



- El dolo directo.- es aquel en el que el sujeto se representa el 

resultado penalmente tipificado y lo quiere. Hay voluntariedad en la conducta y 

qilerer del resultado. Esto es, que el sujeto prevea el resultado y que lo quiera. 

- El dolo indirect0.- Se presenta cuando el sujeto actlia ante la 

certeza de que causara otros resultados penalmente tipificados que no persiyen 

directamente pero previendo su seguro acaeci~niento ejecuta el hecho. Es tambien 

conocido colno Dolo de Consecue~icia necesaria y este se e~itiende cuando 

que~iendo el resultado, se preve como seguro otro resultado derivado de la ~nisma 

conducta, no desea el resultado que forzosa~nente acaecerh; no es discutible que 

el sujeto se presenta esta circunstancia concistente en su indiscutible realization, 

ligada consecoentelnente al resultado querido. 

- El dolo eventual.- El sujeto desea un resultado delictivo previniendo 

la posibilidad de que surgan otros no queridos directamente. Esto es; el dolo 

eventual "hay una representacion del resultado, pero no hay voluntariedad del 

mismo, porque no se quiere el resultado, pero hay voluntariedad del inis~no, 

porque no se quiere el resultado, si no se acepta en caso de que se produzca." ,151, 

Podelnos decir que hay 2 ele~nentos de este dolo que es: representacion del 

probable resultado y la acepctacion del mismo. 

Por su extension: - Detenninado: Fonna la intension directa. 

- El dolo indetenninad0.- Es la intention generica de delinquir, sin 

proponerse un resultado delictivo en especial Jimenez de Azi~a dice: "Hay dolo 

indetenninado cuando el sujeto se representa y quiere la prodt~ccio~~ de on 



resoltado; de ese querer doloso del resultado y solo de el, surge otro mayor." I I ~  

Se ubica en la intencion indirecta positiva, o intenci6n alternativa. 

El dolo en nuestro Derecho Positivo Mexicano lo regula el articl~lo 8" 

del Codigo Penal que a la letra dice: "Las acciones y omisiones delictivas 

solalnente pueden realizarse dolosa o culposamente." (153) 

El articulo 9" dice: "Obra dolosamente el que conociendo 10s 

elementos del tip0 penal, o previendo como posible resultado tipico quiere o 

acepta la realizacion del hecllo descrito por la ley. . ." (154) 

Otra clase de dolo segin la doctrina, 10s cuales menciona el Dr. 

Lopez Betancoun en su libro "Teoria del Delito." 

En cuanto a su nacimiento: 

- Inicial o precedente: "Es quel que ya existc antes de la consumacion del delito, 

precede al inicio del iter criminis." 

- Subsiguiente: Se presenta cuando el sujeto empieza una accion de buena fe, y 

despues acontece un deseo antijuridico que lo lleva a incurrir en un delito. 

Por su intensidad: 

- Generico: "A1 encauzar la voluntad o producir un resultado juridica~nente 

prollibido." 



- Especifico: "Es la intensionalidad predicada por una voluntad dailada especial; 

la ley debe consignar en cada caso, y no se presume sino que debe probarse 

correspondiendo su pmeba al Ministerio Pi~blico." 

Por su duracion: 

- Por el impetu: Cuando la accion sigue imnediatamente a la intension, sea que 

uno obra por reaccion imprevista o por impulso instantheo de pasion, vale como 

atenuante cuando se trata de reaccion en estado de ira determinado por L I ~  liecho 

ajeno injusto, no tiene efecto cuando se trata de estado emotivos o pasionales que 

no excluyen ni disminuyen la imputabilidad. 

- Dolo simple: Es cuando el sujeto activo del delito, lleva la idea de realizar la 

conducta ilicita, prepara todos 10s ~nedios necesarios para la relizacion del Iiecho 

antijuridico y para la obtencion del resultado esperado." 

- Dolo de Proposito: Si el deseo de delinquir se crea pausada, introspectiva e 

intensionalmente, fonna entonces el dolo premeditado." 

- Dolo en cuanto a su contenido: 

a) De dailo: El resultado que el agente tiende a producir, es un daho efectivo, es 

decir, la destruccion o disminucion real de un bien juridico." 

b) Dolo de Peligro: Se produce cuando el agente inicia una accio~i encaminada a 

realizar 1111 dailo efectivo, y el product0 es nada mas 

de peligo." 



C) De daAo con resultado de peligro: la intension va encaminada a ocasionar el 

daiio, y la ley, con ~notivos de proteccion social, da par heclio el momento 

consu~nativo previo a la ejecucion del perjuicio." 

d) De Peligo con resultado de daiio: la voluntad va encaminada a producir el 

peligro, y unicamente la punibilidad esta condicionada a la comprobacion de un 

efecto daiioso." (1551 

CULPA: Como seynda forma de culpabilidad tenemos a la cnlpa 

Para Cuello Calon existe culpa cuando se obra sin intention y sin 

diligencia debida causando nn resultado dafioso, previsible y penado por la ley." 
(1561 

Para Edmundo Mezger: actua culposamente quien infringe un deber 

de cindado que personallnente le incumbe y cuyo resultado puede prever." ( i s 7 1  

El maestro Pavon Vasconcelos define la culpa como "aqoel resultado 

tipico y antijuridico, no querido ni aceptado, previsto o previsible, derivado de 

una accion 11 omision voluntarias, y evitable si se hubieran observado 10s deberes 

impuestos por el ordenamiento juridic0 y aconsejables por 10s usos y 

costu~nbres." (1581 

"Para su aplicacion en nuestro Siste~na Juridico nos basamos en lo 

establecido par la Suprema Carte de Justicia de la Nacion. "La esencia de la culpa 

radica en obrar sin poner en juego las cautelas y precauciones exigidas por el 

Estado para evitar qne se cause daiio de cualquier especie." ( l r s l  



Son dos las clases principales de la culpa:: consciente e inconsciente. 

La Culpa consciente, con prevision o con representacion existe 

cuando el agente ha previsto el resultado tipico como posible per0 no solanente 

no lo quiere, sino abriga la esperanza de que no ocunira. Hay voluntariedad de la 

conducta causal y representacion de la posibilidad del resultado: este no se 

quiere, se tiene la esperanza de su no produccion. 

Cuello Calon afinna que "la culpa es consciente cuando el agente se 

representa como posible, que de su acto se originen consecuencias perjudiciales, 

per0 no las tornan en cuenta contiando en que no se producirh." (~m)  

"La culpa con representacion existe cuando se preve el resultado 

como posible y se tiene la esperanza de que no se producira." (161) 

En cuanto a la culpa inconsciente se cita lo siyiente: 

- La culpa es inconsciente, sin prevision o sin representacion, cuando no se preve 

el resultado previsible (penalmente tipificado). Existe voluntariedad de la 

conducta causal, per0 no hay representacion del resultado de naturaleza 

previsible. Por lo que es una conducta en donde no se preve lo previsible y 

evitable, per0 mediante la cual se produce iina consecuencia penal~nente 

tipificada. 

Para Jimenez de Asi~a la culpa inconsciente es: "ignorancia de las 

circunastancias del hecbo a pesar de la posibilidad de prevision del resnltado 



(saber y poder). Esta ignorancia descansa en la lesion de un deber concreto, que 

el autor hubiera debido atender porque su cumpli~niento podia serle exigible en su 

calidad de miembro de la comunidad. La conducta causante del resultado puede 

revestir las formas de liacer u omitir, pero trunbien puede descansar en una mera 

inconsecuencia de la voluntad (olvido). (162) 

"La culpa sin representacion existe cuando no se previo el resultado 

por descuido y se tenia la obligacion de preverlo por ser de naturaleza previsible y 

evitable." ,163) 

La culpa en el Derecho Mexicano, la establece el a~ticulo 8 del 

Codigo Penal vigente que a la letra dice: "Las acciones y omisiones delictivas 

solamente pueden realizarse dolosa o culposamente." (164) 

El articulo 9" parrafo segundo expresa: "Obra culposa~nente el que 

produce el resultado tipico que no previo siendo previsible o previo confiando en 

que no se producira, en virtud de la violation a un deber de ciudado qoe debia y 

podia observar segi~ii las circunstancias y condiciones personales." ,I<.', 

De acrrerclo a1 delito nrotivo de nrrestro estrrdio 

corrsideranros que sdlo se preserrla la culpabilidacl en srr 

forrna dolosa ya que el srrjeto activo del delito dirige scr 

volrrrrtad conscierrte a la realizacidrr del lreclro tbico 

porqrre de crrrternarro & b e  de saber qrte si 110 se crrnrplerr 

corr 10s trcirrriles necesarios para obterrer el pernriso de la 

Secretarier cle Scrlr~d para poder sacar clel territorio 



rraciorral 10s drgartos o tejidos cortrete una cotrdrrcta qtre In 

ley corrsidera conro delito, prrede acarrearse rrtra sarrcidrr 

sierrdo esta aceptada Err cuartto a la fornza de crrlpabilidad 

a tit1110 crrlposo no es viable que se preserrfe err cliclro 

delito. 

LA INCULPABILIDAD 

2) Aspecto Negativo 

La inculpabilidad es el aspecto negativo de la culpabilidad. "Esta se 

va a dar cuando concurren detenninadas causas o circunstancias y extraiias a la 

capacidad de conocer y querer en la ejecucion de un hecho realizado por un sujeto 

imputable." 

"La inculpabilidad operara cnando falte alglno de 10s elelnentos 

esenciales de la culpabilidad, ya sea el conocilniento , o la voluntad. Talnpoco 

sera culpable una conducta si falta alguno de 10s otros elementos del delito o la 

imputabilidad del snjeto, porque, si el delito integra un todo solo existira 

lnedialite la conjugation de 10s caracteres constitutivos de su esencia." claw 

Ji~nenez de Asila sostiene "que la inculpabilidad consiste en la 

obsolucion del sujeto en el juicio de reprocl~e." (167) 



La inculpabilidad opera al hallarse ausentes 10s elementos esenciales 

de la culpabilidad: conoci~niento y voluntad. Tampoco sera culpable una conducta 

si falta uno de 10s otros elementos del delito, o la imputabilidad del sujeto, porque 

si el delito integra un todo solo existira mediante la conjugation de 10s caracteres 

constitutivos de su esencia. 

La base de la inculpabilidad es el error, teniendose varios tipos de 

estos. Si se presenta la inculpabilidad el sujeto no podra ser sancionado, ya que 

para la existencia del delito se requiere de la concurrencia de sus cuatro 

elementos: prirnero, se efecue una accion; segundo, haya tipicidad, es decir, se 

adecue la conducta a algin tip0 penal; tercero; el act0 sea antijuridico y por 

ultimo este ~nismo sea culpable. 1168) 

Por otro lado, "la inculpabilidad consiste en la falta del rlexo causal 

emotional enhe el sujeto y su acto, esto es la falta del nexo itdelectual y 

emosional que une al sujeto con su acto." (161) 

La inculpabilidad surgira cuando se den sitnaciones especiales ell la 

co~nision de un l~echo especial en la cornision de un becho ilicilo y que l~acen 

posible la elimination de la culpabilidad. A continuation seiialare~llos esas caosas: 

a)  EL ERROR.- Se considera una actitud psiquica del suieto en la 

realizacion de una conducta, consistente en la falta de confonnidad entre el suijeto 



cognoscente y el objeto conocido, tal colno es este en la realidad. El error es un 

falso conoci~niento de la verdad, un conoci~niento incorrecto, se conoce; per0 se 

conoce equivocadamente. 

"El error, por su parte, es una idea falsa o equivocada respecto aun 

objeto cosa o situation, constituyendo un estado positive." (1701 

El error se divide en error de hecho y de derecho, a so vez el de 

heclio se clasifica en esencial y accidental , el error de lieclio accidental se 

clasifica en: abemtio ictus, aberratio in persona y aberratio delicti (error de golpe, 

error en la persona y error en el delito). El error de derecho no produce efectos de 

eximente, porque el equivocado concept0 sobre la signification de la ley no 

justifica ni autoriza su violation; esto es cuando un sujeto en la realization de un 

l~ecl~o delictivo alega ignorancia o error de la ley, no liabra inculpabilidad 

sig~iendo el principio de que "la ignorancia de las leyes a nadie beneficia." cull 

En cuanto al error esencial de lieclio Porte Petit nos dice "que debe 

ser invencible de lo contrario deja subsistente la culpa. . ." En coucreto, en el 

error esencial el sujeto actua anti.iuridicamente creyendo actuar juridica~nente o 

sea, que liay desconoci~niento de la antijuricidad de su conducta y por ello, 

co~istituye el aspect0 negativo del ele~ne~ito intelectoal del dolo." (1721 

En el error esencial; el sujeto realiza una conducta a~itijuridica 

pelisando que es juridica, es decir, liay desconoci~niento de su antijuridicidad. (1731 



La Doctrina conte~nporinea divide el error en 2 clases: de tipo y de 

prohibici611, en lug= de error de lieclio y error de derecho. En el Codigo Penal ya 

con las reformas publicadas el 10 de enero de 1994, considera en su articulo 15 

fraccion XI11 como una causa de exclusion del delito, realizar la accion o la 

oinision bajo un error invencible: 

A) Sobre algunos de 10s elementos esenciales que integran el tipo 

penal, es decir, versa sobre la conducta, cuando el sujeto Cree atipica su 

actuation, considerandola confonne a Dereclio, siendo en realidad contraria a1 

tnis~no 6 B) El error de proliibicion se refiere a la ilicitud de la conducta ya sea 

qile el sujeto desconozca la existencia de la ley o el alcance de la inisma, o porque 

crea qtie esta justiticada su conducta. 

En cuanto al error de heclio accidental es aquel en el cual "no recae 

sobre circunstancias esenciales de lieclio, si no secundarias". . . La abarratio 

ictas (error en el golpe) se da cuando el resultado no es precisa~nente el requerido, 

per0 a el eqoivalente. La aberratio in persona es cuando un error versa sobre la 

persona objeto del delito. La aberratio delicti si se ocasiona un suceso diferente al 

deseado. Dicllo en otras palabras, el error de golpe, "es cuando liay llna 

desviacion del ~nismo en el lieclio ilicito, provocando un daiio equivalente, Inenor 

o mayor al propi~esto por el suiieto, es decir; el sujeto enfoca todos sus actos 

relacionados al ilicito, hacia un objetivo, que es la realizacion del mismo, no recae 

sobre ese objetivo por un error, y sin embargo provoca daiio a otra por lo que el 

sujeto, respondera de on ilicito doloso siendo indiferente para ley, que el mis~no 

liaya recaido en un bien joridico protegido, distinto." (us, 



Respecto al "error en la persona se da a una erronea representacion, 

ya que el sujeto destina su conducta ilicita hacia una persona, creyendo 

equivocadmnente que es otra." (176) 

"Por cuanto al "error en el delito este ocurre cuando UII si~jeto piensa 

inexacta~nente que realiza un acto ilicito detenninado cuando en realidad se 

encuentra en el supuesto de otro." (177) 

Err cuairto a esla carrsa de inculpabilidad se presenla err el 

articulo 461 primer parrafo de la Ley Gerreral de Salrrd 

riaicamerrle en el error esencial de lreclro. EII esta 

siiuacidrr conro ejemplo partirenros del caso ert el qrie urr 

sujeto es nriertrbro del ejercilo y recibe la ordetr de rrrr 

superior legitirrro de sacar o preterrder sacar 10s organos y 

tejidos del territorio naciorral sir1 la arrlorizaciorr rtecesaria 

para ello, err el caso de que el srrjeto no corrozca In ilicilud 

de la condrrcla. 

b) LA NO EXIGIBILIDAD DE OTRA C0NDUCTA.- Al respecto 

Fer~iando Castellanos Tena nos da a entender que la realizacio~~ de un llecl~o 

penal~nente tipificado obedece a una situacion especialisima, apremiante, que 

liace excusable ese co~nporta~~iiento. Esta causa ha sido raz611 de b~alldes 



discuciones entre doctrinarios, existiendo quienes no le dan la calidad de causa de 

inculpabilidad entre ellos encontralnos a lgnacio Villalobos que dice: "cuando se 

habla de la no exigibilidad de otra condocta, se liace referencia solo a condiciones 

de nobleza o emotividad, per0 no de Derecho por lo cual resulta Ilu~nano, 

excusable o no punible que la persona obre en un sentido detenninado, atin 

cuando haya violado una prollibicion de la ley o cometido un acto qoe no puede 

ser aprobado propia~nente ni reconocido corno de acuerdo con 10s fines del 

Derecho y con el orden social. . ." (178) En este sentido varios tratadistas 

~nanifiestan qoe para que un sujeto sea culpable, precisa en su conducta la 

intervention del conoci~niento y de la voluntad, por lo tanto, la inculpabilidad 

debe referirse a esos dos elementos: intelect~~al y volitivo. Toda causa eli~ninativa 

de alguno de 10s dos, debe ser esti~nulada colno causa de inculpabilidad. 11791 

c) TEMOR FUNDADO.- "Son circunstancias objetivas, que obligan al 

sujeto de detenninada manera, incitando al agente a rellusar ciertas cosas, por 

considerarlas dafiosas o riesgosas. IIROI 

Con las refonnas de febrero de 1994 el Codigo Penal ya no 

regla~nenta expresanente el telnor fundado entre las causas de exclusion del 

delito, que antes recogia la fraccion VI del articulo 15 entre las excluyentes de 

responsabilidad: el temor fi~ndado e irresistible de un ~nal in~ninente y grave eo 

bieues juridicos propios o aje~ios, sie~npre que no exista otro ~nedio practicable y 

menos perjudicial al alcance del agente. "Como en reaiidad se trata de la vis 



comp~~lsiva o coaccion inoral, queda comprendida como 1111 caso de no 

exigibilidad de otra conducta (art. 15 fracci6n IX) 

d) ESTADO DE NECESIDAD TRATANDOSE DE BIENES DE LA 

MlSMA ENTIDAD.- A1 respecto cabe ~nencionar que tratandose de interes o 

bienes iguales la doctrina presenta diversas soluciones ya que el individuo que 

actua en esas circwstancias no es culpable en funcion de la no exigibilidad de 

otra conducta, ya que el Estado no pitede exigir el heroismo, en este caso el poder 

pi~blico no puede exigirle otro   no do de obrar al individuo. 

e )  ENCUBRIMIENTO DE PARIENTES Y ALLEGAD0S.- Segi~n 

Jimenez de Asi~a ante una situation en la que no se puede negar auxilio a un 

pariente: postura que no colnparte Ignacio Villalobos, quien afinna que en este 

caso se rrata de un perdon o ona excusa, pero no de una causa de no exigibilidad 

de otra conducta. 

f) CASO FORTUIT0.- El misino se encuentra previsto en el articulo I5 

del Codigo Penal vigente, dentro de su fraccion X de la siguiente inanera: 

-'Alt. 15. El delito se excluye cuando : 

X.- El resultado tipico se produce por caso fortuito" IISI, 



Se ~nenciona que "En el caso fortuito la conducta nada tiene de 

culpable: en virtud de no ser previsible el resultado. . . En el caso forluito el 

resultado adviene por el concurso de dos energias diversas: la conducta del agente 

@or hipotesis precavida, ilicita) y una fi~erza a el extraiia. . . En coosecuencia el 

caso fortuito queda fuera de la culpabilidad; si una conducta es cautelosa y 

absoluta~nente licita, per0 se ulie a ella una con causa extrafia, par ello se produce 

el resultado coincidente con la descripcion legal de un delito, no puede 

atribuirsele al sujeto, por que no lo qoiso ni omitio deber algnno de cuidado o 

diligencia." (In>, 

Es importante mencionar que dentro de este rubro se consideraba al 

"temor fi~ndado" colno una causa de inculpabilidad, la cual se encontraba prevista 

en la fi-accion VI del articulo 15 del C6digo Penal, referente a las lla~nadas causas 

de justificacion, sin embargo con ~notivo de las illtimas refonnas en lo 

concerniente a nuestra Ley Penal sustantiva, ya no se preve a esta figura dentro de 

las causas de exclusion del delito, por ende ya no es operante. 

Ufra vez dado la descripcidrt de /as cairsas de 

irrcirlpabilidad, podriamos corrsiderar qrie se piredef~ 

preserrtar err el delito eslablecido eri el arliciilo 461 prirt~er 

parrafo de la Ley General de Salud alguna de estas como 

ya merrcioncrrnos anteriarmenle a1 error esef~cirrl rle lreclio 



se puede preserrtar. Sirr embargo si nos vamos a cmos nruy 

extremos podriamos considerar a la no exigibilidad de otro 

cosducta en la Itipdtesis de que si a1 sujeto activo del delito 

se le arnetrazare con privnrlo de la vida a PI o n r i r r  

familiar cercano y por tanto tuviese que objetivizar el ilicito 

en comertfo a1 sacar o pretender sacar del territorio 

rracional organos, tejidos y srrs componerrtes de r r r r  ser vivo 

o de urr cndciver sir1 permiso de la autoridad scrnitarin; sirr 

qrie inferverrga sri volrrrztad y rro terriendo a sri crlcnrrce otro 

medw de nierror perjuicio para el; por lo qrie el Esfndo no 

puede corrsiderar conro delicfuoso srr obrcrr, pues srr 

comportamiento es dado por /as circirrrstarrcias jJ rro por srr 

libre acfirar, y por errde no pudiendo acfrrar de diversa 

rnanero. Err cunrrto a1 femor fundado se poclricr preserrtar, 

ejenrplijicar~do ert dortde el sujeto "A" por ~nedio de la 

coaccidn moral hace que otro sujeto "B" por r r r r  mal qrre 

nrnerraza sris bierres jriridicos propios o ederros realiza irna 

cortducfa ilicita, es decir que saque o preterrcla sncnr del 

territorio rraciorml drgarros lrrrrnnnos sir, pernriso de la 

Secretarin cle Salrrd, sirr que irzfervengn su volrintnd y rro 

ferrierrdo n su nclnrrce otro medio de menor perjriicio para 

PL 



G )  ELEMENTOS SECUNDARlOS DEL DELITO.- 

I.- CONDICIONES OBJETIVAS DE PUNIBIL1DAD.- No son consideradas 

como elementos esenciales del delito " Si las contiene la description legal se 

tratara de caracteres o partes integantes del tipo; si faltan en el entoilces 

constituir&n menos requisitos ocasionales, y por ende, accesorios. Basta la 

existencia de un solo delito sin estas condiciones para demostrar qne no son 

ele~nentos de su esencia." 11x3) Se expresa al g a d 0  de menoscabo del orden 

juridic0 protegido, que en cada caso se requiere. 

"Para el maestro Celestino Porte Petit, las condiciones objetivas de 

punibilidad no son elementos constitutivos del delito ya que no se reqniere su 

existencia." ( la41 

Las condiciones objetivas de punibilidad son aquellos requisitos 

establecidos en algunos tipos penales, 10s cuales si no se presentan no es factible 

que se configure el delito; de al~i  que al manifestarse solo en alg~nos tipos 

penales, es porque no constituyen elementos basicos del delito; si no secundarios. 
f I X I l  

Las condiciones objetivas de punibilidad deben diferenciarse de 10s 

presupuestos procesales. En las primeras se expresa el gado  de menos cab0 del 

orden jul-idico protegido, que en cada caso se requiere, mientras que 10s 

presupuestos procesales toman en consideracion circunstancias o pnestas a la 

veriticacion de un proceso penal. ( l r s ,  



Por cuanto hace a 10s elementos constitutivos del delito se 

diferencian de las Condiciones objetivas de Punibilidad; siendo las siyientes: 

a) Los elementos constitutivos integran el hecl~o vivificado por el elemento 

psicologico; las condiciones objetivas de punibilidad lo presuponen. 

b) Los elelnentos constitutivos se refieren al precept0 conha el cual se realizan; 

las condiciones objetivas de punibilidad se refieren a la sancibn cuya aplicabilidad 

suspenden. 

c) Los elementos constitutivos son esenciales e i~nprescindibles para todo delito; 

las condiciones de punibilidad existen solo esepcionalmente. ( la , ,  

En el caso 9rte nos ocrrpa el tipo penrrl a estrrdio I 
establecido en el arliculo 461 primer pcirrafo de la Ley 

General de Salud rro rejere condicidn objefivn de 

purtibilidad alguna, ya que basla con que In cortducta 9ue 

renlice el sujefo se amolde a la que seriala el citado 

articrrlo. 

2.- AUSENCIA DE CONDICIONES OBJETIVAS DE PUNIBIL1DAD.- Es 

el aspecto negativo de las mismas. 

El maestro Porte Petit dice: "Cuando existe una hipotesis de ausencia 

de condiciones objetivas de punibilidad, concurre una conducta o hecho, 

adecuacion al tipo, antijoridicidad. imputabilidad y culpabilidad. per0 no 



punibilidad, en tanto no se Ilene la condicion objetiva de punibilidad lo que biene 

a confinnar que esta no es un elemento sino una consecuencia del delito." 

"Cuando en la conducta falta la condicion objetiva de punibilidad, no po& 

castigarse la conducta. Asimislno la falta de estas circunstancias ajenas o 

exteriores al delito, e independientes de la voluntad de la gente, impedirrin que la 

conducta se adecue a alguno de 10s tipos penales, por la que no podd 

sancionarse." (188) 

"Las condiciones objetivas de punibilidad como ya se dijo, son 

requisitos que la ley exige en delitos especificos y son situaciones que deben 

realizarse, porqi~e en caso de que se incumplieren, el hecho no seria punible." (1x91 

El Dr. Lopez Betancourt hace referencia al incumpli~niento de las 

condiciones de punibilidad, las cuales dice, traera consigo el impediment0 de la 

aplicacion de la sancion correspondiente. Cabe ~nencionar que el incumpli~niento 

de las condiciones objetivas de punibilidad difiere de la ausencia de estas, en 

virtud de que en la primera l~ipotesis no se realizan 10s requisitos exigidos por la 

ley, lnientras que en la seg~nda,  el precept0 juridic0 no las establece." 1190) 

En crrarito a riuestro delifo a estudio plasrtrado err el 

articulo 461 primer parrafo de la Ley Gerreral de Salud, 

estas corrdiciories objetivas de prrrzibilidad no se preserrtan, 

foda vez que nuesfro tipo penal no menciorra algrrrra 

circurrsfar~cio de orden procesal para qrre ferrga 

aplicabilidad la perra corresporzdiertfe a1 coricretizrrrse el 

deIifo a estrrdio. 



Es tiunbien im elemento secundario del delito. Se dice que la 

punibiiidad "es el merecilniento de una pena en funcion de la realization de cierta 

conducta delictiva. Un comportamiento es punible cuando se hace acreedor a la 

pena; tal merecilniento acarrea la conminacion legal de aplicacion de esa 

sancion." 

Cuello Calon considera que la punibilida no es mas que un elemento 

de la tipicidad, pues el hecho de estar la accion conlninada con una pena, 

constituye un elemento de tipo delictivo. (191)  

Para Jimenez de Asua dice que es "el caracter especifico del 

crilnen", pues solo es delito el hecho humano que al describirse en la ley recibe 

ilna pena. ( 192 )  

"Sebastian Soler sostiene que la punibilidad no es 1111 elemento 

esencial del delito y lo considera colno una consecuencia del mismo."wm 

En otro tennino es p~inible una conducta cuando por su oaturaleza 

alnerita ser penado, se engendra entonces la combination estatal para 10s 

infractores de ciertas normas juridicas (ejercicio del ius poniendi). 



Por lo tanto la pilnibilidad es: a).- Merecimiento de pella: b).- 

comninacion estatal de imposition de sanciones si se llenan 10s p~esupuestos 

legales; y c).- aplicacion factica de las penas seiialadas en la ley." 11941 

Para el Dr. Eduardo Lopez Betancourt, la punibilidad consiste en el 

rnerecimiento de una pena en fimcion o por razon de la comision de un delito; 

dichas penas se encuentran establecidas en nuestro Codigo Penal." U,WI 

Por cuarrto lrace a la purribilidad en nrreslro delito a 

estudio, el sujeto activo se Itace rnerecedor a NIIU pen0 en 

funcidn de realizar cierta condrrcta negativa qrre por su 

natrrralezn nnrerita ser penada, como ser qrre dicho srrjeto 

saque o preterzda sacar fuera del territorio Mevicarro 

organos lrrrmanos y srrs componerttes sin el pernriso que 

otorga la oritoridad correspondierzte que err este cmo seria 

Iu Secretaria de Salud, por lo que se lrara crcreedor a la 

perra qrre corrsisle en: ". . . prkidn de uno a ocho arios y 

rnulta por el eqrrivalente a diez a cierzto veir~ticirrco dias de 

salario mi~ririro gerreral vigerrte en la zono ecorzdr~rica de 

que se irate': sarrcidn qrre se encrrerrtra err el nrticrrlo 461 

prirtrer pcirrafo de la Ley General de Salud 

4.- EXCUSAS ABSOLUTORIAS 

Son el aspect0 negativo de la punibilidad y se traducen en 

circunstancias que anulan la posibilidad de la aplicacion de la pena. 



Jimenez de Astia dice que son excusas absolutorias las causas que 

hacen que a un acto tipico, antijuridico, imputable a un autor y culpable, no se 

asocie pena alguna por razones de utilidad pi~blica. (19,) 

Las excusas absolutorias son aquellas circunstancias especifica~nente 

establecidas en la ley y por las cuales no se  sanciona a1 agente, 11961 concept0 que 

nos da el Dr. Eduardo Lopez Betancourt. 

Las excilsas absolutorias "son aquellas causas que dejan subsistente 

el caracter delictivo de la conducta o hecho, impiden la aplicacion de la pena. El 

Estado no sanciona determinadas conductas por razones de justicia o equidad de 

acuerdo con una pn~dente politica criminal. En presencia de una excusa 

absolutoria; 10s ele~nentos ese~iciales del delito (conducta o hecho, tipicidad, 

antijuricidad y culpabilidad), pennanecen inalterables, solo se excluye la 

posibilidad de punicion. (197) 

A continuaci6n mencionaremos algunas especies de excusas 

absolutorias de mayor importancia: 

a).- EXCUSA EN RAZON DE MINIMA TEiVIIBILIDAD. 

Esta, plasmada en el articulo 375 del Codigo Penal vigente que 

establece que: "Cuando el valor de lo robado no pase de diez veces al salario, sea 

restituido por el infractor espontineamente y pague este todos 10s dailos y 



perjtlicios, antes de que la autoridad tome conocimiento del delito, no se impodra 

sancion alyna, si no se ha ejecutado el rob0 por medio de la viole~~cia". . . La 

razon de esta excusa debe buscar en que la restitucion expontenea es una lnuestra 

objetiva del mepentimiento y de la minima temibilidad del agente." ~ o v ,  

b) EXCUSA EN RAZON DE LA MATERNIDAD 

CONSCIENTE. 

Se refiere a que no es punible el aborto causado solo por ilnprudencia 

de la mujer embarazada o cuando sea resultado de dicha violacion. En relacion a 

esta excusa el codigo Penal en su articulo 333 establece "la i~npnnidad el caso de 

aborto causado solo por impn~dencia de la mujer o cuando el e~nbarazo sea 

resultado de una violacion. "Asi mismo podemos mencionar que". . . la 

impunidad para aborto causado solo por itnprudencia de la ~nujer se fi~nda en la 

consideration de que ella es la primera victitna de su imprudencia al defraudarse 

sus esperanzas de matemidad, por ende resultaria absurd0 repri~nirla" ,199). . . 

Cuando el e~nbarazo es resultado de una violacion, la excusa obedece a causas 

sentilnentales. nada puede justificar- dice Eugenio Calon-, itnpo~ier a la inujer una 

matemidad odiosa, dando vida a urn ser que le recuerde etemalnente el l~orrible 

episodio de la violencia sufrida. 



c) EXCUSA POR GRAVES CONSECUENCIAS 

SUFRIDAS 0 POR SU SENILIDAD 0 SU PRECARIO ESTADO DE 

SALUD. 

En el articulo 55 del Codigo Penal se encuentran previstas dichas 

hipotesis de la sipiente manera: "Cuando por haber sufrido el sujeto activo 

consecuencias graves en su persona o por su senilidad o por su precario estado de 

salud, filere notoriamente innecesaria e irrational la imposition de una pena 

privativa o restrictiva de libertad, el juez de oficio o a peticion de parte lnotivando 

su resolution podria presindir de ella o sustituirla por una medida de seguridad. 

En 10s casos de senilidad o precario estado de salud, el juez se apegara sie~npre 

en dictamenes de peritos." czool 

En este mismo orden de ideas el precept0 arriba citado capta Ias 

causas en las cuales el sujeto activo sufre graves dafios en su persona, de tal 

manera que sea hasta inliumana la imposici6n de la pena, o imecesaria, tratandose 

de personas de avanzada edad 6 precaria salud." 

d) EXCUSAS EN RAZON DE LOS MOVILES 

AFECTIVOS REVELADOS. 

Estas son aceptadas, ya que la accion qoe el sujeto desamolla 

k r e d i t a  en el nula temibilidad, pltes el movil que lo guia a delinquir es respetable 

y noble. Algunas de estas causas son: el encubrimiento de personas, que sean 

parientes ascendientes y descendientes consanguineos o afines, el conyl~ge y 

parientes colaterales por consanguinidad l~asta el cuarto gado  y pol- afinidad liasta 



el segundo gado  y 10s que esten ligados con el delincuente por amor, respeto, 

gratitud o estrecha amistad." (201, 

e) EXCUSAS EN RAZON DEL INTERES SOCIAL 

PREPONDERANTE. 

Se refieren a que debido al interes social vinculado al dereclio 

profesional o al ejercicio de una funcion publica es punible el no procurar i~npedir 

por todos 10s medios licitos que estin al alcance del sujeto, la consumacion de 

delitos que sepa van a cometerse o que esten cometiendo. (lol) 

En nuestro delito a estudio mani/estamos qrre rro se 

preserlta rrirrgurra ererrsa absolutoria razor, por la crral la 

perra yo cicada puede ser aplicada plenamerrte. Pero err 

base a la logica podriamos expresar que el srijeto activo del 

delito sea rrna persona de edad senil o por srr precario 

estado de srrlrrd rro seria necesaria la imposicios de la perrn 

por rnzorres de lrrtnianidad y por escencia ntisrna de lo 

perla que a1 tratar de sncor del territorio naciorral orgarros, 

tejidos y sus componentes de seres lruniorros vivos o 

cadciveres sufre algrirr ataqrre a su persona qrtedando 

pnraplejico, crtndrtrplejico de por vida. Por crtnrrto lrace a 

In excrrsn err razdrr de 10s moviles afectivos revelados, es 

posible que se presente en el caso de qrte rta lrerniarro 

cortsnrrgrti~reo sabe y le corrsta sri hernznr~o dispttso rle un 



drgano lrrrrrrano sir2 arrtorizacidrr de la Secretaria de Salrrd 

obterriendolo err el mercado negro de drgarros con la 

firtalidad de salvar la vida de su padre, d nrndre d lrijn, 

sierrdo isre el n~dvi l  que lo Nevo a delirrquir corrsiderandolo 

u r  act0 noble, siendo errcubierto por su fanrilia, debido a1 

lazo de sarrgre y emotional que 10s une, por lo qrre rto lo 

lrace del corrocirtriento de diclra autoridad. 

H) EL ITER CRIMINIS 0 VIDA DEL DELITO 

En cuanto a la vida del delito este se desplaza a lo largo del tieinpo 

desde que apunta coma idea o tentacion en la mente hasta su tenninacion; recorre 

un sender0 o mta desde su iniciacion hasta su total agotamiento. A este proceso 

se le llaiiia Iter Criminis, es decir, camino al crimen. Los delitos culposos no 

pasan por estas etapas; se caracterizan porque en ellos la voluntad no se dirige a 

la production del hecho tipico penal, sino sola~nente a la realizacion de la 

conducta inicial. . . En consecttencia, el delito culposo comienza a vivir con la 

ejecucion inisma, pero no puede, quedar en grado de tentativa, por requerir esta 

de la realizacion de actos voluntarios enca~ninados al delito." (203) 

El iter cri~ninis 6 vida del delito nace colno idea en la inente del 

hombre, per0 aparece extemamente despues de w proceso interior, inas o inenos 

prolongado. Este tiene 2 fases que son las siguientes: 



- Fase intema: Se refiere a la trayectoria desplazada por el delito desde su 

iniciacion liasta que esta a punto de exteriorizarse. 

- Fase extema: Esta principia con la ~nanifestacion y temina con la consumacion. 
llU4l 

1 ) FASE INTERNA: La cual se divide en tres etapas: 

a) "Idea Crilninosa 6 ideaci6n.- En la mente htunana aparece la tentacion de 

delinquir, que puede ser acogida o rechazada por el sujeto. Si el agente le da 

albergue pennanece colno idea fija en su mente y de ahi puede surgir la 

deliberation de delinquir, pudiendo aceptarla o rechazaria." 

b) "De1iberacion.- Consiste en la lneditacion de la idea crilninosa en una 

ponderacion entre el pro y el contra. Si la idea resulta rechazada, es aliulada en la 

Inente ~nisma, per0 puede ocunir que salga triunfante. En la de liberation hay una 

luclia entre la idea crilninosa y las filerzas morales, religiosas y sociales 

inhibitorias." 

c) ' i R e ~ ~ l t ~ ~ i o n . -  Corresponde a la intention y voluntad de delinquir. El sujeto, 

despues de pensar lo que va a liacer, decide llevar a la practica st1 deseo de 

conieter el delito, pero SII voluntad aunque es finne no ha salido del exterior, solo 

existe colno proposito en la mente." OOJ, 

2.- "FASE EXTERNA.- En esta fase colnprende desde el instante ell que el delito 

se liace lnanifiesto y tennina en la consu~nacion. La fase extema abarca:" 



a) "Manifestaci6n.- "La idea criminosa aflora al exterior, surge ya ell el mundo de 

relacion, per0 si~nple~nente cotno idea o pensamiento exteriorizado, antes existe 

solo en la tnente del sujeto. 

b) "Preparaci6n.- Los actos preparatorios se producen despoes de la 

manifestation y antes de la ejecucion. Para Jimenez de Asin 10s actos 

preparatorios no constituyen la ejecocion del delito proyectado, per0 se refieren a 

el en la intenci6n del agente. Lo cierto es que 10s actos preparatorios se 

caracterizan por ser de naturaleza inocente en si ~nismos y pueden realizarse con 

fines licitos o delictuosos; no revelan de inanera evidente el proposito de decision 

de delinquir. . . El delito preparado, es un delito en potencia todavia no real y 

efectivo. El pensamiento es casi unanime en el sentido de la no punicion de dichos 

actos." 

C) "Ejecucion.- Es el momento pleno de ejecucion del delito, puede ofrecer dos 

diversos aspectos: tentativa y consumacion. La consumacion es la e-jecucion que 

reune todos los eletnentos genQicos y especificos del tipo legal, ,2u~.,la tentativa se 

exporie en el siyiente apartado. 

Urta vez rrrrnlizados 10s artleriores elenrerrtos del iler 

Crimiriis, podentos coriclr~ir que err rtuestro delito u esfudio 

si es faclible qtre se preser~teri nmbas fases; es rlecir, larito 

In fuse irrlerrm corno la Jose erterrtn desde qrre nparece 

coma iden ert la rnerile del srrjeto aclivo, In nieditn y 

resrrelve err qrre corltelern el delito de lransporrnr orgnnos 

err forttta ilicitn, nsi niisnio llevn a cnbo esa irlerr crirltirtosn, 



prepararrdo y ejecutarido el delito llegarido riecesariarnente 

a la consrmtacidrt, que se traduce err que el srijeto ocfivo 

del delifo saque o pretenda sacar del territorio rracional 

drgarros, tejidos y sus contponerifes de seres lrrrnmrros vivos 

o de cadbveres sin permiso de la Secretaria de Salurl. 

I 
! 3.- LA TENTATIVA 

Respecto a este teina Castellanos Tena nos menciona que en la 

tentativa existe ya un principio de ejecucion y, por ende la penetracion en el 

ni~cleo del tipo. Penetrar en el nticleo del tipo consistente en ejecutar a l p  en 

relacion con el vervo principal del tip0 del delito de que se trate. . . Para Jimenez 

de Asiia define la tentativa colno la ejecucion incompleta de un delito." (207, 

Para el primer0 de 10s Juristas, la tentativa son "10s actos ejecdivos 

(todos o algmos), encalninados a la realization de un delito, si este no se 

consun~a por causas ajenas al qoerer del sujeto." czus, 

La tentativa se encuentra regulada dentro del articulo 12 del Codigo 

Penal vigente en 10s siguientes tenninos: 

"Existe tentativa punible cuando la resolution de colneter un delito 

se exterioriza realizando en parte o total~nente 10s actos ejecutivos que deberian 

producir el resultado, 11 o~nitiendo 10s que deberian evitarlo, si aquel no se 

consulna por causas ajenas a la voluntad del agente. Para i~nponerse la pena de la 



tentativa el juez to~nara en cuenta ademas de lo previsto en el articcdo 52, el 

mayor o menor grado de aproxi~nacion al momento consu~nativo del delito." 

"Si el sujeto desiste espontineanente de la ejecucion o i~npide la 

consumacion del delito, no se i~npondra pena o medida de seguridad alguna por lo 

que a este se refiere, sin perjuicio de aplicar la que corresponds a actos 

ejecutados u omitidos que constituyan por si mismos delitos." (109) 

Dentro de la tentativa tenemos 2 clases: 

a) Acabada: Se presenta cuando el agente emplea todos 10s medios adecuados 

para coineter el delito y ejecuta 10s actos encaminados directamente a ese fin, 

per0 el resultado no se produce por causas ajenas a su voluntad. 

b) Inacabada: Aqui se verifican 10s actos tendientes a la produccion del resultado 

per0 por causas extraiias el si~jeto o~nite alguno (o varios) y por eso el evento no 

surge; hay una incompleta ejecucion. 

Se dice que el delito intentado o tentativa inacabada no se consulna 

ni subjetiva ni objetivamente: ell tanto la tentativa acabada o delito ti~strado se 

realiza subjetiva per0 no objetivamente. 

Por lo que se refiere n lo terttntivn corrsidercrntos que se 

puede preserttar err sus dos fases: ncnbndn e irmcnbrh. 

Respeclo rle In prinrern el sujeto nclivo del delito rerrlizn 

torlos y crtdn 11110 de 10s actos terrrlieates n preterrder sncnr 



del territorio rmciorral drgarros, tejidos y srrs corriporrerrtes 

de seres hrrrrtaaos pero par urra carrsa ajerra n kl rto llegn a 

la corrsrrmacidrr del rnisrrro, citarrdo la hipdtesis de qrre en 

un momerrto dado a1 ir circrrlarrdo por la frartja fronteriza 

y estando par crrrznr diclra Iinea el sujeto es irr/raccionado 

por ciertas circrrrrstarrcias, darrdose cuerrta la arrtoridad de 

que transparfa drgarros lrumanos, sin tener la nrrtorizacidrr 

corresportdierrte, siendo aprelrertdido par conreter el delito 

establecido err el articrrlo 461 primer purrafo de la Ley 

Gerreral de Salrrd Alrora bien par lo qrte Itace a la terrtativa 

irracabada, la ntisrrta prrede preserrtarse err la circrrrrstarrcia 

de que el agerrte del delito falsrJicare el rlocrrnrerrto qrre 

otorga la Secretaria de Salrrd de autorizacidrr, a esto a 

efecto de tratar de sacar del territorio rraciorrrrl 10s 

referidos drganos ltuntarros, pero en r r r r  nrosrerrto dado 

dicho docrrrnerrto rro corresponde a 111s carac/eristicas del 

docrrnrento origirtal que erpide diclta secretaria y par ello 

es deterrido y prresto a disposicidrt de /as arrtoridades par lo 

que el srrjeto activo f i e  onriso err algrrno de SSIIS 

procediniierrtos par eso el delito no srrrgio conto el lo 

plarred, lrrtbo rrrra irrcompleta ejecircidrr. 

Par cuanto liace a la participacion, es necesario en algu~los delitos la 

intewension de varios su~jetos, lo cual es una condicion illdispensable para que se 

cot~figi~re el tipo penal. "En la inayoria de 10s casos, el delito es el resultado de la 



actividad de un individuo, sin embargo en la practica dos o mas hombres 

conjunta~nente realizan un ~nismo delito; es entonces cuando se habla de la 

participaci6n. La participacion es la voluntaria cooperacion de varios individuos 

en la realizacion de un delito, sin que el tip0 reqniera esa pluralidad." IZIUI 

La participacion se encuentra regulada en las diversas fracciones del 

articulo 13 del C6digo Penal vigente, en 10s siyientes tkrminos: 

"Articulo 13.- Son autores o participes del delito: 

I.- Los que acuerden o preparen su realizacion; 

11.- Los que lo realicen por si; 

111.- Los que lo realicen conjuntanente; 

1V.- Los que lo lleven a cab0 sirviendose de otros; 

V.- Los que detenninen dolosamente a otro a 

cometerlo; 

V1.- Los que dolosa~nente presten ayuda o auxilien a 

otro para su cornision; 

VI1.- Los que con posterioridad a su ejecucion aoxilien 

a1 delincuente, en cumplimiento de una prolnesa anterior al delito: y 

VI11.- Los que sin acuerdo previo, intervengan con otros 

en SII co~nision, cuando no se pueda precisar el resultado que cada quien produjo. 

Los autores participes, a que se refiere el presente articulo 

responderan cada ilno en la ~nedida de so propia culpabilidad. 



Para 10s sujetos a que se retieren las fracciones VI, VII y VIII, se 

aplicara la punibilidad dispuesta por el articulo 64 Bis de este Codigo. O I I )  

Continuando con este ~nismo apartado la participacion precisa de 

varios sujetos que encaninen su conducta hacia la realizacion de un delito, el cual 

se produce como consecuencia de su intewencion. Evidentemente si todos sus 

causas de la infraccion no sie~npre lo s e r h  en el mis~no grado; este estara en 

relacion con la actividad (o inactividad) de cada uno de donde surge varias fonnas 

de participacion. 

En relacion a lo anterior podrialnos distinguir 10s siguientes tipos de 

participaci6n: 

a) AUTOR 1NTELECTUAL.- Es el resultado que idea, planea o 

i~npulsa a otros para la realizacion de una conducta ilicita. (fraccion I). Es decir, 

aportan una actividad puralnente intelectual, se debe entender que solo 

responderan penallnente si el hecho se realiza. 

b) AUTOR MATERIAL.- Es quien fisica~nente lleva a efecto la 

conducta ilicita. (fraccion II), es quien ejecuta el delito por si mis~no es decir, 10s 

que lo ejecuten de Inanera directa y material. 

c) COAUT0RES.- Son 10s sujetos que conjuntamente efecti~an la 

accion delictuosa. (fraccion III). Se considera coautor al que en union de otros 

autores responsables, ejecuta el delito, realizando conductas sefialadas en la 

descripcion penal. Todos 10s coautores son punibles. 1212, 



d) C0MPLICE.- Son aquellos sujetos que colaboran con 10s autores 

a la realizacion de la conducta delictuosa. (fraccion VI). El cotnplice realiza 

acciones secundarias encaminadas a la perpetration del Iiecho delictivo; puede 

participar moralmente, instmyendo al autor material, la fonna de ejecutar el delito, 

ofreciendo su ayuda para su perpetracion, el complice le ayuda al autor material 

del hecho delictivo presentindole 10s rnedios materiales para su realizacion o 

interviene en la ejecucion del hecllo delictivo con actos ajenos a la description 

legal. QU, 

e) ENCUBRIDOR.- Es aquel individuo que una vez cometido el 

ilicito, ocultan a 10s responsables del mismo; o asi ~nismo 10s objetos ~nateriales 

que fileron utilizados para su realizacion. (fraccion VII). Es decir, en el 

encubri~niento se oculta a 10s culpables del delito, 10s objetos o instnlmentos del 

~nis~no,  con el fin de eludir a la justicia. Tambien se manifiesta cuando una 

persona auxilia al agente para aprovecharse de 10s efectos del delito o ventajas. 
1 2 1 4 )  

Por lo expuesto orrteriormente, In porticipncidir err rrrtestro 

delito n estrtdio corrsiclernmos qrre se pirede preserrtnr 10s 

tipos de participncidn. Prirnerartrente el nrrlor irrtelectrral 

irrdrrcira n otro R ejecrrlar rrrr Ireclro delictivo, es clecir, es 

qiiierr idenrn In forrrra de conro sncar ilici/nrtrerrte (/el 

lerriforio r~ncior~nl drgnrros, tejidos y srls conrporrerlfes 

Irrrrrtnnos, snbier~do dste qrre no crrerrta coil el perrrriso 



correspondiente y qrte a su vez este irrdusca a otro persorra 

inrprrfable y culpable a la ejecrrcidrr del delilo, 

corrvirtierrdose en el ejecutor directo, por lo qrre este srrjeto 

sera considerado conro autor material y es el qrre realizara 

JTwicanterrte el evento delictivo, llevando diclros drgarros y 

tejidos Irumairos fuera del territorio rrociorral o 

preterrdierrdolo hacerlo, esfe sera ayudado par otro rr otros 

srrjetos para ejecutar dicko delito, por ejenrplo, con(lrrcir1o 

hasta la frorrtera con previo acuerdo corr ellos dichos 

drganos Irrrmarros. Por lo que lrace a1 conrplice tarabiirr 

participara err forrna secundaria ofrecierrdo srr nyuda, 

tanrbiirr participara rrtoralmente instruyerrdo o dicierrdo a1 

autor rrtaterial la forma de sacar o preterrder sacar del 

territorio rraciorral 10s compuestos humanos, rrrrrtbiin 10s 

auxiliara prestarrdoles 10s medios materinles conro ser 

herrantierrfa o sustancias quimicas para sir corrservacidn. 

Por otra parte el errcrrbridor ocultara a 10s crrlpables qrce 

han participado err la  conrisidn del lrecho delictivo, ga qrre 

tierre pleno conocimie~rto del ilicito y esta de crcrrer(1o corr 

ello ga qrre disfrutara de 10s berrejieios qrre prrederr ser 

ecorronricos , asi tanrbiirr escondera 10s objetos e 

irrstrrtnrerrtos qrre rrtilizaron para el trarrsporte cle rlicbos 

drgarros 



J) CONCURS0 DE DELITOS 

En cuanto a este telna Fernando Castellanos Tena nos dice que "en 

I ocasiones un lnismo sujeto es autor de varias infracciones penales; a tal situaci~in 

/ se le da el nolnbre de concurso, sin duda porque en la 1nis111a persona concurren 
I varias autorias delictivas." 

I 
I 

"A veces el delito es i~nico, consecuencia de una sola conducta; per0 

! pueden ser ~ni~ltiples las lesiones juridicas, bien con unidad en la accion o 

mediante varias acciones, finalmente con varias actuaciones del inis~no sujeto se 

produce una ilnica violation al orden juridico." ( ~ r )  

Hay 2 tipos de concurso de Delitos: 

I -  Concurso ideal o formal: Para el jurista Castellanos Tena el conctlrso ideal o 

fonnal es de la siyiente manera: "Con una sola actoacion se infringen varias 

disposiciones penales. . . y atendiendo a una objetiva valoracion de la conducta 

del sujeto; se advierte una doble o inultiple infraccion; es decir, por ~nedio de una 

soln action u omision del agente se lle~ian dos o tnas tipos legales y por lo mis~no 

se producen diversas lesiones juridicas, afectandose, consecuente~nente, varios 

intereses tutelados por el derecho." (2161 

Al respecto el articulo 18 del Codigo Penal vigente inenciona al 

concurso ideal o fonnal y se presenta: "Cuando ona sola conducta se colneten 

varios delitos . . "  1217) 



2- Concurso real o material.- Para el autor arriba citado, este concurso consiste: 

"Si un sujeto colnete varios delitos ~nediante actuaciones independientes. sin 

haber recaido una sentencia por a lyno  de ellos, se esta frente al llalnado 

concilrso material o real, el cual se configtaa lo mismo tratandose de infracciones 

semejantes, que con relacion a tipos divewos." (como por ejemplo, lio~nicidio. 

lesiones, rob0 co~netidos por un ~nis~no  sujeto.) (21s) 

En este ~nistno orden de ideas la seynda hipotesis del articulo 18 del 

Codigo Penal establece el concurso real o material seiialado que "existe con 

pluralidad de conductas se colneten varios delitos." (119) 

Conlo parte jirral de nrrestro esfudio dogrrratico y err 

relacidrr a1 corrcrrrso de delitos, corrsideramos factible qrle 

se den tartto a1 concrrrso ideal o formal conro el renl o 

n~aterial, err atertcidrr a que con urra solo cor~drrcfa que 

prrdiese desarrollar el srrjelo activo en rrrr ntonrerrto dado 

podria nmterializar la conducta tbica qrre regrrla el 

articrrlo 461 printer parrafo de la  Ley Cenernl de Salud, 

por lo que se darn el corrcurso ideal cuarrdo el srrjeto activo 

saque o pretenda sacar de nuestro pais 10s drgarros g 

tejidos hunrarros, y una vez logrado este propdsito cornercie 

corr dichns partes corporales, ya que nqrti errtra otra 

fracciorr qrre se regula err la rrrisma ley, establecida err el 

articulo 462 fraccidrr I t ,  qrre dice: "A1 que corrrercie con 

orgaros, tejidos inclayerrdo la sarrgre, y srrs conrporrerrtes, 

cndaveres, fetos o restos de seres hurrrarros." Po lo qrre se 



rejere a1 corrcurso real o material el sujeto activo del delito 

a1 realizar diversas conductas delictivas conrete diversos 

delitos, esto sigriijica que el sujeto a1 llevar a crrbo la 

condrtcta ilicita, niate a otra persona, robe rrrr velriculo 

para trar~sportarse y llegar a la linea Jiromteriza y prreda nhi 

lesioriar a otra persona que trate de impedir qlre el sujeto 

logre sir Jiu. Otros delitos que se puederr preserrtar seria la 

privacidrr ilegal de la libertad, lesiones lronricirlio, violacidrr 

a las lej~es de irrhumacidn y exhumacidr~, estos auriados a1 

multicitado delito. 
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del agente - Omision 
Cornision por ornision 
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C O N C L U S I O N E S  

I.- En las mas importantes civilizaciones antiguas como Grecia, Roma, 

Egipto, China, entre otras, hub0 grandes avances cientificos en el calnpo de la 

medicina y la salud, estudiaron todo lo referente al cuerpo humane y sus 

enfennedades, asi colno el diagnostic0 de las Inismas y su tratamieoto, adelnas 

estaban lnuy adelantados en el Area de la fisiologia, anatomia, enfelmedades 

venereas, metodos quinirgicos, patologia extema, cimgia osea, ginecologia, 

proctologia, etc., para la cura de estos males utilizaron re~nedios naturales 

(botinica, y herbolaria). Todos estos conocimientos quedaron plasmados en 

10s libros cientificos de esa epocas como lo fue en Grecia el "CORPUS 

HIPOCRATICUM" del medico Hipocrates, en Rolna el libro que reflejo tales 

conocilnientos fue el "ARTE MEDICO de Galeno, en Egipto realizaron 

tratados de anatolnia y lnedicina acu~nulando p a n  cantidad de co~iocilnientos 

en diversos libros a traves de las distintas dinastias que gobemaron en Egipto 

como fileron "EL PAPRO EBERS, PAPIRO EDWIN SMITW de la dinastia 

VII, "PAPIRO KAHUN de la dinastia XII, "PAPIRO DE LONDIZES", 

PAPIRO CHESTER-BEATTY", entre otros. 

2.- Aparte de que se dedicaron a cultivar la ciencia medica, estas 

civilizaciones hicieron extensivos 10s resultados de esta lnedicina a toda su 

poblacion, es decir, se preocuparon por la salud pilblica otorgindoles asistencia 

~nedica a 10s muy pobres y al pliblico con posibilidades economicas en fonna 

gratuita por lnedio de medicos 10s cuales eran retribuidos por el Estado por 

prestar sus servicios, dicl~os profesionistas estaban baio vigilanci;~ del ~iiisnio 



Estado con la finalidad de que estos recibieran castigo si ocasionaran por 

descuido la muerte de su paciente. 

Se nota que en cada cnltura 10s gobemantes se ocuparon tambien del 

saneatniento ambiental realizando const~cciones de obras publicas como 

acueductos, alcantarillados, hospitales publicos, sistemas de riego, entre otros 

servicios. 

3.- A pesar de que estas civilizaciones eran muy avanzadas para su 

tie~npo en el campo de la medicina, la historia no infonna de algim vestigio que 

pn~ebe la existencia del trafico de organos humanos entre 10s pueblos 6 en su 

defect0 entre 10s mismos medicos 6 individuos, a pesar de que tenian un basto 

conoci~niento sobre anato~nia del cllerpo humano, asi como de cimgia, la 

utilizacion de organos humanos mas bien eran con fines de estodio. es decir, 

academicos, y trunbien religiosos ya qne la ~nedicina estaba ligada a la religion. 

4.- En las culturas prehispanicas la utilizacion de organos se realizaba 

con fines lneralnente rituales o si~nple~nente para cumplir con ciertas creencias 

religiosas, por lo que se realizaban sacrificios humanos, ya que se debia de 

venerar a uno o varios dioses para recibir algi~n favor o dar gacias por 10s 

bienes recibidos, sacrificando a hombres, lni~jeres y niiios, fileran esclavos, 

prisioneros de gilerra o si~nple~nente gente del pueblo. Estas victimas eran 

sacrificadas en 10s templos, arrancandoles el corazon para ofrecerlo a sus 

dioses, la sange era untada por toda la figura del idolo, el corazon lo que~naban 

y las cenizas las guardaban con veneration, la piel de la victim In c~tilizaban 

10s sacerdotes colno vestimentas y 10s restos vendidos en el mercado o ecllados 



a 10s animales colno comida, no existiendo en nuestros pueblos el trafico de 

organos humanos, 

5. -  En la epoca actual podelnos considerar que la utilization de organos, 

tejidos de seres humanos vivos o de cadaveres en forma ilicita se presenta a 

traves de 10s exitosos transplantes que se l~an venido realizando liace ya 

aproxi~nada~nente 30 aiios, todo esto por el desarrollo cientifico y tecnico que 

la ~nedicina ha logrado colno una esperanza para todos aquelios pacientes que 

estaban condenados a ~norir por efectos de una enfermedad progesiva e 

irreversible, per0 a st1 vez trayendo consigo tambien gandes problemas en el 

campo de la etica, la moral y en el ~nismo orden juridico, como lo es el trafico 

de organos considerado cotno delito. 

6.- Existe una mayor de~nanda de organos y una escasa oferta de 10s 

~nis~nos, ocasionando que las personas que se inscriben en 10s probTamas de 

donacion y estar en una larga lista de espera, crea el problema de qoe 10s 

pacientes no obtienen un organo por esa via autorizada por lo que recurren al 

~nercado negro de colnpra venta de organos Immanos para asi asegurar la salud 

y sobre todo darle oportunidad a la vida y tener garantia de qoe no inorira sino 

que podra sobrevivir y conservar sus fimciones. 

7 . -  El trafico de organos en la actualidad es considerado colno un delito 

muy grave porque son obtenidos estos organos en su mayoria de infantes, 

debido a 10s factores fisiologicos de adaptabilidad, por lo que el trifico 

inliu~nalio de organos infantiles ha ido creciendo de Inanera alarnia~ite, sie~ido 



que se extravian un pro~nedio de 30 niiios al dia, y reportandose asi miles de 

I niiios desaparecidos al aiio. 

8.- En nuestro pais cotno en 10s paises subdesmollados el trafico de 

menores es product0 de la pobreza y de la injusticia social, por eso 

consideramos que se ha agavado en la tnedida que en nuestro pais se aydizan 

las desigualdades y aunentan las carencias de la mayoria de la poblaci6n 

debido a la falta de una verdadera politica nacional de apoyo a la niiiez 

mexicana. En America Latina existen millones de niiios abandonados que viven 

y mueren en la calle expuestos a todo, no tienen defensa, es ilna fonnidable 

reserva para las mafias, vender a un niAo o sus organos representa un beneticio 

econ6mico lnuy elevado por lo que 10s paises del tercer mundo han sido fi~ente 

de "recursos natorales" para 10s paises desarrollados. 

9.- Consideramos que otra forma de conseyir organos es ~nediante una 

supuesta "adopcion" de niiios, que no solatnente existe en nuestro pais sirlo 

tambien en 10s otros paises de Latiooamerica, estas practicas tienen su origen 

en las bajas tazas de nacitniento en 10s paises industrializados, 10s que vienen 

en busca de niilos para adoptar, pero en realidad son utilizados como donantes 

de organos, a estos infantes se les explota como materia prima, es decir, son 

reducidos a mercancia. 

10.- Es importante ~nanifestar que el trafico ilicito de organos solo se va 

a acabar en el momento en que se loge  crear una conciencia de donacion de 

organos en el total de la poblacion, es decir, crear por ~nedio de la education 

una idiosincrasia en la cual se valore que es ~nejor donar un organo en vez de 

inl~otnarlo o cre~narlo, pnesto qile con ello el ~nercado negro saldra afectado, ya 



que la de~nanda de organos sera cubierta licitamente, impactando con ello a la 

esfera economics de diclio acto criminal y al dejar de obtener ganancias 

sustanciosas el trafico ilicito de organos dejara de ser un negocio criminal 

rentable. 

I I.- Dentro de Qte orden de ideas, la penalidad del ilicito a eshtdio 

tendra que ser refonnada, es decir creemos pertinente el que se imponga una 

sancion penal muclio mayor qtle la establecida lioy en dia, ya que aunque esto 

sea exclusivamente una medida paliativa por el momento, y corno ya lo 

extemamos ~nientras que a mediano plazo se logre crear via educativa una 

idiosincrasia diferente respecto de la donacion de organos, la punibilidad tendra 

que ser mayor para 10s sujetos que cometan este aberrante ilicito que atenta en 

contra de la misma dignidad humana. 

12.- Como ya se expreso anterionnente, el delito a estudio se encuentra 

dentro de aquellos que hoy en dia atacan no solo a un pais, sino a una pan 

cantidad de ellos, naciones sobre todo en vias de desarrollo. ya que 

desgraciadamente corno lo hetnos venido manifestando son este tip0 de paises, 

incluyendo el nuestro, 10s proveedores de la "materia prima", si es que asi lo 

pode~iios denominar, de 10s traficantes a nivel intemacional de organos 

humanos, y 10s cuales tienen destino final en paises con un alto potencial 

eco~lomico colno lo son 10s Estados unidos de Norteamerica y Europa 

principalmente, donde se pagan cantidades millonarias por tener un organ0 para 

poder ser transplantado, por ende diclio ilicito es de aquellas que co~isideramos 

dentro del context0 de la globalizacion criminal, integrado por bandas o &TllpOs 

perfecta~nente organizados y con ulia alta capacidad logistics, operativa y 



economics y que para poder investigarlos, aprehenderlos, procesarlos y 

sentenciarlos se necesita de una cooperation a nivel intemacional, contar con 

grupos especializados que en un momento dado puedan detener las acciones de 

estos gn~pos criminales, y desaforhtnadanente vemos que hoy en dia esto es 

lnuy incipiente. 

13.- Es importante de igual fonna que 10s gobiemos que tienen este tip0 

de problematica, lo acepten para asi trabajar sobre una base solids, ya que de lo 

contrario se generaria al interior de dichos paises un sentimiento de frustracion 

por parte de la poblacion, de impunidad, ya que el Estado en concreto se esta 

cerrando a una realidad y por lo tanto el problema no puede ser atacado frontal 

y energicamente. 

14.- Por cuanto hace a la hipotesis nonnativa que setiala el articulo 461 

primer parrafo de la Ley General de Salod en el cnal seiiala que el snjeto activo 

del delito debera para la consumacion del lnis~no sacar o pretender sacar del 

territorio nacional organos, tejidos y sus colnponentes de seres I~umanos, 

considera~nos pe~tinente que dicha bipotesis se haya mas extensa, toda vez que 

si el agelite realiza su conducta al interior del pais o dentro de un ~nislno estado, 

qnedara impune diclio acto, por lo tanto se debiera legislar a1 respecto a fin de 

colno ya lo extemalnos sea punible el trafico de organos a nivel intenio. 

15.- Por lo que respecta al estudio dognatico que se realizo al delito 

previsto en el articulo 461, primer parrafo de la Ley General de Salud, se 

culnplio satisfactoria~nente el objetivo de este trabajo; en virtud de que se 

allalizo diclio precept0 legal de acuerdo a la teoria del delito. Aplica~~do ell 



primer tennino la clasificacion del delito enseguida se consider6 a la 

imputabilidad como presupuesto del delito, continuando con 10s ele~nentos 

esenciales del delito con sus respectivos aspectos negativos. asi colno 10s 

elementos secundarios del mismo, realizando las obsewaciones pertinentes 

dentro de cada rubro. 
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