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INTRODUCCION. 

El presente trabajo nace con Ja intencién de realizar un analisis 
sobre un tema que causa miiltipies controversias ya que el efecto sobre el 
cual se actda es un ser humano, al cual por causa de una 
irresponsabilidad puede causarle graves problemas. 

Por otra parte, he de sefialar que la inquietud que me nace para la 
tealizacion de este trabajo es en raz6én de que en algtin momento presté 
mis servicios en un nosocomio, en donde me pude percatar de fos 
multiples problemas a que se enfrentaba el ser humano cuando existia un 
galeno que carecia de ios conocimientos adecuados para realizar una 
intervencién, por este motivo es que me nacié la inquietud de realizar un 
analisis documental sobre la responsabilidad penal en que se incurre en el 
ejercicio ptublico y privado de la medicina. 

Mis inquietudes en e! empefio para realizar el presente trabajo 
encontramos multiples obstaculos, en virtud de que a la fecha no existe 
documento que hable sobre el tema a tratar. 

Ante este vacio hubo la necesidad de recurrir a diversas corrientes 
del derecho penal y cuando las mismas no tenfan una relacién sobre el 
tema, sin embargo gracias a la ayuda de mis profesores logré avances 
significativos que me ayudaron a terminar la investigacién. 

En este trabajo pretendo demostrar que el tema atin cuando es 

polémico debemos tomarlo en cuenta, esto en razén de que si en la 
antiguedad se preocupaban por legisiar o tratar de legislar sobre ef tema 
en cuesti6n, porqué hoy en nuestro pais no se toma en cuenta aque! 
pensamiento, claro adecuandolos a la vida actual tratando de imponer 
sanciones adecuadas a todos aquellos médicos que incurran en 
fesponsabilidad, desde luego no con ello pretendo que se atropelle la 

dignidad de un ser humano, sino que verdaderamente la sancién se 
adecue a la naturaleza de las caracteristicas personales del 
delincuente,asi como también al grado de peligrosidad de éste, pero 
siempre anteponiendo y tomando en cuenta que los médicos también son



susceptibles de cometer errores, algunos de estos tal vez involuntarios, 

pero otros no, por tal motivo es que se debe tomar en consideracién por 
parte de nuestras autoridades de legislar sobre el tema en cuestién para 
efecto de aplicar sanciones con estricto apego a derecho. 

Por otra parte, hoy en dia contamos en nuestro pais con un organismo que 
se encarga de vigilar las actuaciones profesionales de los médicos el cual 
es el Decreto de Creacién de la Comisién Nacional de Arbitraje Médico de 
fecha 3 de junio de 1996, emitido por el Sefior Presidente de ia Republica 

Doctor Ernesto Zedillo Ponce de Leén, sin embargo este organismo a 
pesar de que vigila a los médicos carece de atribuciones para sancionar a 
dichos profesionistas, por ello es que uno de mis anhelos es lograr 
sensibilizar a la sociedad en que vivimos para que los mismos recurran a 
la Comisién Nacional De Arbitraje Médico, para poner sus quejas en contra 
de aquellos galenos que incurran en responsabilidad, por ello es mi deseo 
que dentro de nuestro Cédigo Penal se vuelva a instaurar un Capitulo 
expreso solo para la responsabilidad medica. 

Otro deseo es el hecho de pedir a los Legisladores de nuestro pais que 
legislen sobre las atribuciones que le puedan ser otorgadas a la Comisi6n 
Nacional de Arbitraje Médico, para que esta instituci6n sea la encargada , 
ademas de vigilar , también tenga facultades de sancionar a los médicos 
que incurran en responsabilidad profesional, ya que este organismo cuenta 
con los elementos necesarios para saber cuando un médico incurriéd en 

responsabilidad, o cuando dichos profesionistas carecen de los 
conocimientos necesarios para ejercer la profesién o una especialidad.
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CAPITULO I.- ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA 
RESPONSABILIDAD EN EL EJERCICIO DE 
MEDICINA EN ALGUNOS PUEBLOS ANTIGUOS 

1.1.- Babilonia. 

En la antigledad surgieron sociedades que se desarrollaron 

de manera temprana; una incipiente investigacién se relacionaba 

continuamente con el culto a los dioses, de esta manera el sacerdocio 

empieza a desarrollar a la medicina como una de sus miltiples 

actividades, a partir de estas culturas orientales, pasando por las 

Europeas hasta las indioamericanas se va a percibir en todas ellas, este 

fenémeno de religiosidad que implicaba que el sacerdocio se encontraba 
investido de divinidad para salvar el cuerpo de las enfermedades. 

De tal manera que en Babilonia la medicina sacerdotal surgié 

influenciada por la medicina magica, es decir, la cual asociaban las 

predicciones a las estaciones del afio, a_ través de la observacién 
del movimiento aparente del universo, no resulta raro si se observa la 
necesidad que tenian los pueblos agricolas para conocer la época 
para sembrar y obtener en esta forma las mejores cosechas, la 

astrologia abarcé los diferentes campos del saber humano y tuvo una 
gran influencia en la medicina. 

Asi se inicid el culto a los cuerpos celestes fundamentalmente 
al sol, al que se le atribuyo poder de fecundar y a la tierra la cualidad 
de ser fecundada y la concurrencia del agua para hacer posible esta 
fecundacién. 

Por otra parte los malos presagios se basaban en el 
nacimiento de criaturas deformes  y se formulaban 
interpretaciones magicas de las enfermedades a base de la observacién 
del higado, y las victimas eran fundamentalmente corderos aunque se
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desarroll6é ta idea de la interpretacién de los suefios y se creia la 

posibilidad de sanar por la invocaci6én a algunos dioses conectados con 
la medicina. 

Los sacerdotes en Babilonia invocaban a Nabu que era dios de 
las ciencias del arte de curar’. 

La medicina sacerdotal se desarroll6 ampliamente y existieron 

sellos especiales para los médicos, se podia observar instrumentos, 

ventosas, pinzas, ganchos o diversos cuchillos de formas y tamafios 

diferentes que servian como instrumental. 

Las primeras ideas relativas a la transmisibn de algunos 

padecimientos epidémicos, io constituyen el hecho de que a un dios se le 

presentaba en forma de “ MOSCA “, como agente productor de la peste. 

Es interesante destacar como existian descripciones referentes a 

algunas enfermedades relacionadas con el aparato respiratorio, el 

aparato digestivo y descripciones rudimentarias de musculos, tendones y 
organos genitales. 

La medicina en Babilonia estaba confiada a una casta profesional 

de sacerdotes que hacian_ intercambios de conocimientos en los 

templos y conservaban celosamente su sabiduria acerca de la medicina 
de la época. 

' Barquin C. Manuel. Historia de fa Medicina. Sexta Edicién. Editorial Libreria de Medicina. México. 
1988. Pag. 19
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Entre las reglamentaciones mas importantes en relacién con fa 

medicina en su parte correspondiente el “ Cédigo de Hammurabi ‘, 
prescribla no solamente tarifas en ciclos de plata, que se aplicaban 

segin la condicién del paciente, fuera libre o esclavo, sino que se 
especificaron sanciones a que se hacia acreedor un médico que 
producia una lesién o destruia un 6rgano u ocasionaba ja muerte; asi 

encontramos que, “ Si un médico ha tratado a un libre con un cuchillo 

metalico, por una herida grave lo ha curado, o por un tumor ha 

curado su ojo recibira diez ciclos de plata.” 

Este cédigo menciona siempre al médico en relacién con la 
magnitud de sus honorarios o de su castigo, segun el tipo de operacién 

que realizara, asi como también se tomaba en cuenta el resultado, asi si 
un, médico ha realizado una operaci6én en un sefior con una lanceta de 

bronce y le salva la vida, o si ha abierto la cavidad de un sefior con una 

lanceta de bronce y ha salvado el ojo del sefior recibira diez monedas de 
plata. 

Por otro lado si un médico realizaba una operacién grande en 

un sefior con una lanceta de oro y ie provocaba la muerte al sefior, 6 si 

ha abierto la cavidad ocular de un sefior y ha destruido el ojo del sefor, 

se le cortara la mano. 

Pero se establecié, que si un médico realizaba una operacién 
en un esclavo con una lanceta y le ha causado la muerte tendra que 
reponer el esclavo. 

Como se puede observar, este cddigo no era eminentemente 
€tico sino que constituia una serie de mandatos que regulaban la practica 

de la cirugia alguna, solo se prescriban las remuneraciones estipuladas 

? Barquin C, Manuel Op. Cit.- Pag. 21
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que eran tal altas como los castigos que eran crueles, tomandose en 

cuenta que en esa época que diez monedas de plata, eran suficientes 

para pagar la construccién de una casa grande o bien el sueldo de un 

carpintero por cuatrocientos dias de trabajo. 

1.1.2.- Grecia. 

Al pueblo griego se le distingue por ser un pueblo culto en 

donde la ética es el principio fundamental que rige la vida de todos los 
habitantes y en particular de aquel que se dedicaba a la medicina y sin 

duda lo que brilla en la historia como una fuente de ética médica es el 

“Juramento Hipocratico “, el cual se inicia diciendo; 

“... Que cuando por Apolo médico, por Esculapio, por Higiene y 

por Panaceas y por todos los dioses, tomandolos, por mis testigos, que 

cumpliré de acuerdo con mis capacidades y mi juicio este juramento y 

convenio... “ 

A continuacién, se considera importante referirse al contenido 

de este juramento en virtud de que como ya se mencioné, éticamente se 

va a relacionar con el tema del presente trabajo. Y el cual dice a la 

letra lo siguiente: 

“ Considerar al que me ha ensefiado este arte, igual que a mis 
padres y vivir en asociaci6n con él y si se encuentra necesitado de 

dinero darle del mio y considerar a sus hijos como mis hermanos y 

ensefiarles este arte si desean aprenderio sin costo y sin compromiso, 

dar una parte de mis preceptos e instruccién oral y otras formas de 

ensefhanzas a sus hijos del que ha instruido y a los alumnos que han
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firmado el convenio y hecho el juramento de acuerdo a la Ley Médica, 

pero a nadie mas “. 

“Usaré medidas dietéticas para el beneficio de los enfermos 
de acuerdo con mi capacidad y juicio. “ 

“Los protegeré del dario y de la injusticia. “ 

“No le daré droga letal a nadie aun que la pidan ni haré 

sugesti6n de este tipo. De manera semejante no le proporcionaré un 
remedio abortivo a ninguna mujer, guardaré mi arte y mi vida con pureza 
y santidad. “ 

“No usaré el bisturi, ni siquiera en los que sufren dela 

piedra, sino que me retiraré afavorde aquellos que se dedicana 

este trabajo. “ 

“Cualquiera que sea la casa que visite, lo haré para el beneficio 

del enfermo, manteniéndome alejado de toda injusticia intencional y de 

toda mala accién y en especial de tener relaciones sexuales con hombres 

© mujeres sean libres o esclavos. “ 

“Lo que vea o escuche en el! curso del tratamiento o aun al 

margen de éste, en relacién con la vida de los hombres que de ninguna 
manera debera difundirse, lo mantendré en secreto y consideraré 
vergonzoso hablar de ello.”
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“Sicumplo este juramento y no lo violo, que pueda ser de 
mi vida de mi arte, honrado por la fama entre todos los hombres por 

todo et porvenir;” 

Pero si lo rompo he jurado en falso que lo opuesto sea mi suerte.* 

De tal manera, que como se puede observar, el Juramento 
Hipocratico se divide en cuatro partes. 

En el primer parrafo, se invoca a las deidades de la medicina y 

se sefiala que éste no solamente es un juramento sino también un 

convenio. 

El segundo parrafo, establece las reglas entre el que hace 

el juramento, su profesor, su familia, sus obligaciones docentes y 

termina con la clausula de exclusion. 

Los parrafos tercero y séptimo, detallan diversas facetas de la 
practica médica. 

El parrafo octavo, se refiere a la protesta del compromiso y 

donde se sefiala claramente al que habiéndolo adquirido lo cumpla, asi 
como el castigo para aquél que puesto en la misma situaci6n la viola. 

La reputacién del médico en Grecia, se basaba en su devocién 

profesional y como ya se mencioné, en su elevada ética. 

> Pérez, Ruy Tamayo. Etica Médica. Apuntes Coordinacién de Extension Universitaria. Pag. 15
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Cuando la ciudad sufria una calamidad ptiblica como un 

terremoto, sitio o peste, el médico trabajaba gratis cuidando a los 

pacientes, colocando fogatas en las calles para eliminar las 

enfermedades, con frecuencia estos eran recompensados por la ciudad 

con publicos reconocimientos, atendian a los pobres sin cobrarles a los 

esclavos por cuenta de sus respectivos amos. 

Dictaban  conferencias sobre salud publica e higiene yen 

los espectaculos publicos los médicos atendian gratuitamente a los 
deportistas y aun a los espectadores que asistian a aquellos; muy 
frecuentemente recibian distinciones y nombramientos de organizaciones 
Juveniles. 

Platén, sin embargo, criticaba a los médicos que atendiana 
los esclavos, porque lo hacian en forma cruel y precipitada en tanto 

que con los enfermos de las clases altas tenian mas atencién y se 
granjeaban su afecto. 

1.1.3.- Roma. 

Muchos médicos griegos fueron llevados como esclavos y 

conservados por los patricios como mentores de sus hijos, otros como 

obreros especializados, como fue el caso de los médicos que ejercian en 
los hospitales primitivos que estaban destinados a atender a los 

esclavos, posteriormente existieron organizaciones médicas _ similares 

para curar los traumatismos que se producian entre los gladiadores en los 
coliseos.
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De esta manera empezd el apogeo de la medicina y se inicio la 
organizacién de la docencia misma, gracias al emperador Alejandro 

Severo, el cual ordend expedir licencias para ejercer la medicina, las 
cuales eran concedidas por recomendacién de los colegios médicos 
exigiéndoles a los estudiantes certificados de buenas conductas, 
extendidos por las autoridades locales, prohibiéndoles formar parte de 

sociedades ilegales, frecuentar lupanares, disfrutar de demasiados dias 
festivos, debiendo terminar sus estudios antes de los veinte afios. 

En esta época fueron conocidos diferentes tipos de especialistas 

entre los cuales se puede anotar a los ginecdélogos, los traumatdlogos, 

existieron también mujeres médicas y comadronas; contando con una 

reglamentaci6n especial promulgada para vigilar el ejercicio de los 

médicos que fos hacian responsables en caso de negligencia profesional, 

castigando con pena de muerte o con ta deportacién a un médico que 

hubiera ocasionado la muerte a un enfermo voluntariamente o por 

descuido punible, esto se encontraba contenido en las “ Leyes Aquilia y 

Cornelia “, esta ultima prohibia también al aborto, asi como los brebajes 

amatorios, estipulando que se llegaria a deportar a quienes se 

encontraran culpables de tales hechos. 

No obstante lo anterior en el siglo V D.C. por diversas causas 
empezo a decaer la cultura en el imperio romano y con esto se extinguié 
el apoyo de la medicina en la edad antigua. 

De ahi que las grandes epidemias que asolaron los centros 

poblados debilitara considerablemente, ef ejército de la medicina que 
empez6 a entrar en una decadencia absoluta; asi los médicos de esta 
época se colocaban mascaras extrafias, conteniendo lienzos con 
sustancias aromaticas para combatir la peste, vestian largos ropajes y 

calzaban pesados guantes los cuales a veces terminaban en puntas 

semejantes a ufias, con varas sefialaban los sitios dolorosos o hacian
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toscas exploraciones y trataban de diagnosticar y curar a los 

pacientes.* 

1.1.4,.- Espafia. 

Los ‘conocimientos médicos en la edad media, en Europa y 

principaimente en Espafia progresaron, puesto que se pusieron en 
contacto los médicos cristianos con los arabes que ejercian la medicina 

modificando las viejas tradiciones cristianas: Un buen ejemplo de esto es 

el hecho de que debido a la necesidad de que tenian ios cristianos de 
trasladar los restos de sus sefiores con el fin de que no se quedaran 

inhumados en tierras de infieles; utilizaron los mas _ extrafios 
procedimientos de preservacién tales como hervir los cadaveres y 
desprenderles las partes blandas para después encalar los huesos y 

transportarlos a sus ciudades de origen, lo cual dié resultado que se 

perdiera paulatinamente, por lo menos entre este grupo de cristianos el 

respeto que se les tenia a los muertos desde tiempos inmemorables. 

Al final de la edad media aparecieron en Espafia las Universidades 

de Salamanca, Oviedo y Valladolid y con ellas las escuelas de medicina. 

En estas universidades los estudiantes pagaban sus propias 

cuotas de inscripcién y colegiaturas directamente a los maestros y se 

reunian y organizaban segun la provincia o el pais a que pertenecian. 

Es importante destacar que en esta época se popularizaron 

las disecciones ptiblicas, esto debido al cambio de actitud de las 

* Barquin Manuet C. Op. Pag. 163-172.
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iglesias catélica, que no permitia tales actividades, en muchos casos los 

anatomistas empleaban violadores de tumbas y se hacia necesario 

dejar una guardia especial, en los primeros dias después de que se 

enterraba el cadaver de algtin personaje con el objeto de asegurar 

que estos sujetos no fueran a profanar la tumba y entregar o vender el 
cadaver para practicar en él. 

Por su parte el prestigio de la medicina avanzaba con los habites y 

de esta manera el prestigio de los médicos era tal, que no era raro 
que personas que tenian conocimiento de medicina ia ejercian como es el 

caso de los alquimistas y cirujanos ambulantes, era usual que los 

barberos practicaran pequefias intervenciones como la aplicacién de 

ventosas, extracciones dentales y sangrias y la obstetricia quedaba a 

cargo de mujeres con conocimientos sobre el particular. 

Por lo que la legislaci6n espafiola se encargé de establecer 

los delitos cometidos por personas que practicaban la medicina, bien se 

trataba de médicos académicos o de personas que la ejercian 
practicamente. Esto se contempla en las Instituciones del derecho Real 
de Castilla, al mencionarse como delito publico el homicidio considerado 

como el que da muerte a un hombre, sea libre o siervo. 

Lo siguiente se puede verificar de tres maneras: con dolo, 
es decir, intervencién directa de matar o en propia defensa o finalmente 
acaso; ( Se debe aclarar que lo anterior fue tomado como ya se indico 

del derecho de Castitla, en su segunda edicién del afio de 1826 y que 
por fo tanto se encuentra escrito en espafiol antiguo). A continuacién se 
contempla algunas penas: 

1.- Los médicos y cirujanos que no sabiendo sus artes con 
perfeccién causan la muerte a alguno.
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2.- Las madres que procuran el aborto. 

3.- El boticario o botanico o botanico que vende bebidas o yerbas 

nocivas sabiendo que se piden para dar muerte a alguno. 

4.- El juez que maliciosamente da sentencia de muerte contra el 

reo que no la merece. 

5.- El que preste armas 0 auxilio para matar. 

6.- El que castra a otro. 

El culpable el médico o cirujano que por ignorancia causare 

mal a algun hombre o bestia que después de comenzada la cura 
abandonase, debera resarcir estos dafios y si causare la muerte a algin 

hombre libre, debera ser castigado al arbitrio del juez.® 

1.2. EL EJERCICIO DE LA MEDICIANEN NUESTRO PAIS. 

1.2.1.- El Pueblo Azteca. 

Les antiguos habitantes no practicaban la medicina, es decir, 

no tenian un avance en cuanto a esta ciencia asi la civilizaci6n azteca 

que posteriormente habito el Valle de México. 

5 Alvarez, José Maria Dr. tnstituciones de! derecho Real de Castilta Tomo 1V, Editorial Lanuza Media I:C: 
Segunda Edicién, Espafia, 1836. Pag. 37-39 y 202-203.
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Para tos antiguos pobladores si el enfermo de una dolencia 
grave no sanaba pronto se reunian sus parientes y de comun acuerdo, lo 

mataban atravesandole una flecha en la garganta, a los que eran muy 

viejos los mataban con flechas y los enterraban con mucho = regocijo; 

duraban las fiestas de! entierro dos o tres dias con gran baile y 

cantos. 

De tal manera que ta medicina fue tomando una gran importancia 

en Texcoco, Cholula y Tenochtitlan ya que existian hospitales mucho 
antes de la llegada de los espafioles. 

El pueblo azteca ejercia la cirugia procurandole al enfermo una 
anestesia que duraba hasta cuatro horas dandole a beber el zumo de una 

hierva que al parecer se trataba de la mandragora, existian también 
médicos que curaban todas las enfermedades de las mujeres y prestaban 

sus servicios como parteras. 

Uno de los remedios mas comunes eran los bafios, los cuales 

debian de tomarse mezciados los dos sexos, pues de otra manera lo 

tenian por mal agiiero y el bafio medicinal se tornaba en causa de 
enfermedades y desgracias.’ 

Por su parte Tezcatlipoca, era una deidad que se creia que 
castigaba enviando las enfermedades venéreas. 

Las instituciones de la medicina entre los aztecas, era impartida 
en lugares anexos a los templos y el cacique era el que estaba encargado 
de supervisarlas y la recibian ios discipulos. 

§ Alvarez, José Maria Dr. Op. Cit. Pag. 37, 39, 202, 203. 
* Chavero Alfredo, México a través de los Siglos Tomo I. Editoriat México 1972. Pag. 804.
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Y se les ensefiaba sobre la manera de conocer las enfermedades a 
las cuates se les daba una denominacion y de que manera se curaban. 

Los aztecas tuvieron una idea elemental de las diversas funciones 

que ocurren en el organismo, comprendieron algunos por sus signos 

externos y otras, sin necesidad de que hubiese manifestaciones 
exteriores, usaban en forma comin las suturas usando cabellos muy 

limpios, pasandolos por una espina de maguey. 

Inclusive intervenian dérganos muy delicados como las ojos, 
practicando operaciones en cataratas y extirpaban carnosidades. 

Respecto al tema que nos ocupa menciona Rati! Carranca y Rivas 

que “ El que priva de la vida a otro por medio de bebedizos merecia la 

pena de ahorcadura.”® 

1.2.2.- Epoca Colonial. 

Reconstruida la ciudad de México, después de las grandes luchas 

habidas entre los espafioles y los aztecas, muchos fueron los problemas 
de salud que se _ presentaron, tifo, asi como las fatigas en la 

reconstrucci6n de fa ciudad que padecié gran parte de !a poblacién de los 

recién conquistados. 

Los testimonios de Fray Bartolomé de las Casas son indicativos 

de como se ejercia la medicina en la Nueva Espafia, que era_ por 
medio de los hechiceros, agoreros y médicos a quienes los engafiaban 

® Carrancd y Rivas Raul. Derecho Penitenciario, Carceles y Penas en México. Editorial Porrta México 1986. 
Pag.29.
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con el demonio, porque era tierra en donde se practicaba la idolatria, no 
obstante la implantacién de la cultura espafola, en la practica de la 

medicina, se siguieron muchas costumbres, de tal manera que al lado 

de los sacerdotes catdlicos existian los hechiceros indigenas y en las 

ciudades conquistadas, como eran México, Tlaxcala y Cholula, habian 

hospitales donde se recibian a enfermos pobres.° 

Los diagnosticos se llevaban a cabo por medio del agora que 

consistia en adivinar las enfermedades por los siguientes medios: Como 
el observar a buhos y lechuzas, de los cuales predecian que si se sentaba 

sobre alguna casa_ significaba que habia de morir el que la_habitaba, 

también si se ofa graznar un animal semejante a un pato denunciaba que 
alguna persona podia morirse, si encontraban alguna culebra, alacran o 
lagarto, tenian por sefial que aqué! que estaba enfermo habia de morir 

y si era sano el que los encontraba habia de enfermar. 

Si la mujer paria dos hijos se crefa que habria de morir en 

breve el padre o la madre y el remedio que usaban era matar a uno de 

los dos hijos para que no muriese el padre o la madre. A los que 

nacian de un vientre que llamaban culebra predestinaban que habia de 

venir a comer a su padre 0 a su madre. Cuando temblaba la tierra donde 

habia mujer prefiada, cubrian las ollas o las quebraban para que no se 
moviesen. 

Decian también que el temblor de la tierra era sefial de acabar el 

maiz o el trigo. Y si alguna persona enferma de calentura tomaba como 

remedio, hacer panecillos de masa de maiz y lo ponian en una penca de 

maguey, la cual sacaban por la mafiana al camino y decian que el 
primero que pasara se llevaria la enfermedad del enfermo en los pies o 

° Fray Bartolomé de las Casas. Los Indios de México y Nueva Espajia. Editorial Porria Sexta Ediccién. Mexico 
1987. Pag 66 y 76.
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en las piernas. Y si se moria un sacerdote era sefal de muchos 

infortunios. '° 

De esta manera en la época colonial existié una conjuncién 
de cultura y conocimientos médicos que fueron ejercidos a través de 300 
afhos cuando por supremacia el gobierno traté de encauzar la actividad 

médica y proteger hasta donde fuera posible con los escasos recursos de 
la medicina, la salud de los habitantes dictando disposiciones en las 
frecuentes enfermedades que se padecia en aquella época, evitando que 
ejercitaran la medicina personas que no hubiesen demostrado su 

capacidad, ordenando fas visitas a las boticas que habian 
empezado a establecerse; no obstante esto, ja medicina indigena siguié 

impartiéndose sobre todo para los indios pobres. 

En la Universidad de México, se gradu6 el primer Doctor en 

Medicina el 20 de julio de 1567 y fue DON PEDRO FARFAN y diez 

afios después se realizaron las primeras autopsias del mundo." 

Los estudios universitarios ordenaban que los estudiantes de 

medicina deberian realizar obligatoriamente las disecciones sobre 

cadaveres y se impuso como obligaci6n a los cirujanos y barberos que 

Curaran gratuitamente por turnos de un mes a los mendigos, asimismo se 

neg6 a los médicos extranjeros a hacer ellos mismos los medicamentos 

que prescribian ya que las leyes de la Nueva Espafia prohibian a los 

médicos cirujanos que ellos mismos prepararan sus medicamentos, 

pues existian farmacéuticos, que eran los que los elaboraban. 

Durante 300 afios se fue trasplantando a la Nueva Espafia en 

forma paulatina Ja cultura Europea, sin que se pueda decir que este 

'° Fray Bartolomé de las Casas. Op cit Pag. 79 
" Barquin C. Manucl.- Op Cit. Pag. 263.
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fendmeno alcanzé a influenciar a toda fa poblacién que habitaba el 

virreinato. Por lo tanto un sistema de casta estricto, al principio de la 

época colonial y menos rigido al final de ésta, dio por resultado que la 

medicina Europea sdlo alcanzara a implantarse en un reducido estrato 
social compuesto por espafioles peninsulares y criollos, medicina cuya 

difusi6n era muy débil hacia fas castas constituidas por mestizos y 

practicamente nula en la poblacién indigena. 

De tal manera que en esta época, la pena impuesta al médico 
era del todo compleja, toda vez que por un lado existian los indigenas, 

hegros y mulatos con costumbres propias, que para los peninsulares 

significaban: Hechiceria, brujeria, demonologia e idolatria; por lo que 
recordemos que durante esta época el tribunal de la santa inquisicién 

castigo severamente dichos actos por considerarlos como actos en contra 
de Dios. 

1.2.3.- México Independiente. 

Con la decadencia del imperio espafiol que se inicié a finales del 

siglo XVIH acelerando a principios del siglo XIX, una serie de movimientos 
insurgentes en diversos paises y en espacial en el nuestro. 

La medicina siguié6 muy de cerca estos cambios estructurales, 

pero dejé sentir su influencia a finales del siglo XIX. En nuestro pais 
durante su primer siglo de independencia no se observé una evaluacién 
radical, sdlo la aparicién de ciertas técnicas que los médicos 

mexicanos tomaban fundamentalmente de Francia.
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La guerra de independencia habia desorganizado diversos tipos de 

ensefianza superior y entre ellas estaba la escuela de medicina. 

Sin embargo, en el afio de 1819, se reanudaron las actividades 
de cirugia y anatomia dejandose en libertad a los catedraticos para elegir 
los libros de autores mas conveniente. 

La facultad de medicina se fundé por los afos 30 del siglo 

pasado, dandose adiestramiento y capacitacién a médicos, cirujanos, 
parteras, farmacéuticos y dentistas. 

La atencién médica no era para la gran masa de poblacién sino 

solamente para una minoria fundamentalmente por aquellas 

personas que poseian los medios de produccién principalmente agricola o 
minera. 

Por otra parte las condiciones epidemioldgicas que 

privaban, eran casi tan precarias como to demuestran algunos médicos 

notables de aquella época, como el DOCTOR JOSE MARIA VERTIZ. 

En la primera década de este siglo la mortalidad por viruela, era 

aproximadamente de 110 personas por cada 100,000; el tifo, 

producia mas de 170 fallecimientos por cada 100,000 personas; la 
mortalidad infantil producia el deceso de mas de 3 infantes por cada 10 
que nacian. 

En sintesis, la accion preventiva de tipo gubernamental sdélo se 

dirigia a preservar a la poblacion econémicamente poderosa de algunos 

padecimientos transmisibles, de inmunizacién, sin interesarse por
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proteger a las grandes masas de poblacién que habitaban las urbes o las 

zonas rurales. 

La dictadura porfiriana estaba sentenciada a desaparecer para ser 

substituida por gobiernos emanados del movimiento revolucionario de 

1910, que cristalizé en una serie de reformas constitucionales en que se 
preveia la proteccién del trabajador, organizado en lo referente a atencién 

médica y a la ampliacién de los servicios de medicina preventiva para 

toda la poblacién. 

Para cumplir con su misién los ayuntamientos necesitaban contar 

con médicos honrados y competentes a los cuales se les designd 
siguiendo la costumbre espafiola de protemédicos.



CAPITULO Il. ASPECTOS DOCTRINALES DE LA 

2,1, 

2.4. 

2.5. 

2.5 

2.6. 

RESPONSABILIDAD EN GENERAL 

Concepto de Responsabilidad 

Dafio y Culpa. 

Dafto Moral 

Dolo. 

Reparacién del Dafio.



~%- 

CAPITULO I!.- ASPECTOS DOCTRINALES DE LA 

RESPONSABILIDAD EN GENERAL. 

2.1.- Concepto de Responsabilidad. 

La expresién surge del latin respondere, que significa “ Estar 

Obligado “. 

Pensando en la idea de estar obligado, pareceria que la 

responsabilidad cubre el tramo que se inicia con el nacimiento de una 

obligacién, eso seria en un aspecto muy generalizado. 

Desde et punto de vista del derecho penal el comienzo institucional 

de la responsabilidad se pierde en la historia, su primera etapa aparece 

caracterizada por la pretensién del ser humano de formalizar conceptos 

juridicos mediante proyecciones conceptuales que le excedian, como 

eran las regiones. 

En la venganza privada cada persona procuraba hacerse justicia 

causando un dafo idéntico al recibido, esta era la primitiva 

concepcién de la justicia, donde la indiscutible responsabilidad —_objetiva, 
se habia un tanto, mientras tomaba cierta vida la idea de la 
responsabilidad subjetiva. Todo ello en medio del derecho y mas aun 
cuando en Roma, todo el derecho se llamaba civil y comprendia tanto el 
derecho publico como el derecho privado. 

Ese uso de la venganza privada fue cobrando por su persistencia 

una jerarquia institucional mas organizada, lo que en un principio fue 
un impulso, se trasformé después en derecho, asi aparece la llamada: “
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Ley del Talién “ y se encuentra descrita en varios libros como el Cédigo 

de Hamurabi. De ahi se fue iniciando sobre el patrimonio hasta llegar al 
estado actual. 

En el derecho romano primitivo se daba una confusién entre 
los conceptos de reparaci6n y pena. La infracci6n cometida en el campo 

contractual era considerada también como Ia infraccién producida fuera 
del contrato. De esta manera se concedié al acreedor la accién derivada 
del contrato y la responsabilidad contractual se confundiéd con el 
contenido de éste. 

En la época histérica en que ya el estado, conformado castigaba a 
fos culpables y los particulares se conforman con la indemnizacién, cobra 
desarrollo una idea de responsabilidad con un sentido mas acorde con la 
actual. 

La confusion entre pena y reparacién deja entonces su 
sentido y da paso a una diferenciacién de los conceptos y las ideas 
positivas en el campo penal influyen en buena medida para que naciera la 
idea moderna de la responsabilidad. 

La responsabilidad penal se puede definir “ como la obligacién de 
soportar la consecuencia especifica del delito.'? 

La responsabilidad recae Unicamente sobre e! delincuente y 
no debe confundirse de ninguna manera con la responsabilidad civil, la 
cual emerge del delito y que impone la obligacién de indemnizar a la 
victima del mismo, lo cual tiene caracter accesorio de lo anterior, se rige 
ademas por los principios del derecho civil y puede efectivamente 

"2 Enciclopedia Juridica Omeba. Responsabilidad Penal . Tomo XXX . Editorial Argentina afio 1977. Pag. 902.
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en forma indirecta, sobre terceros que no han intervenido en la ejecucién 

det delito. 

La consecuencia  especifica del delito es la pena, en la que 

solo. puede oponerse al autor de un delito que sea personalmente 

responsable y es menester que el delito que se le imputa aparezca 

configurado con todos los elementos esenciales para su existencia, por lo 

Cual tiene que haber una accién positiva o negativa, que puede atribuirse 

al sujeto activo como expresién de su personalidad, que sea 
antijuridica, es decir, contraria al derecho, tipica que significa que se 
adecuen a una figura, delictiva y que el autor o participe sea 

imputable, esto es, que sea capaz de comprometer la criminalidad del 

acto y de dirigir sus acciones culpables que significa que su conducta le 

sea reprochable por no concurrir en el caso ninguna causa de exclusién 
de la culpabilidad. 

Estos son los presupuestos necesarios de la responsabilidad 

penal; ésta aparece como consecuencia de! delito, que determina que 

el sujeto activo deba cargar con la consecuencia especifica del delito o 
sea, con la pena que debe soportar como retribucién del delito cometido y 

que Ia sociedad le impone como un reproche por su acto culpable. 

Por consiguiente, si la accién no es atribuible al sujeto del 

delito o si esta accién no es tipica o concurre alguna causa de 
justificaci6n, como seria la inimputabilidad 0 la inculpabilidad, no 

puede haber responsabilidad penal del autor, ademas de la ausencia de 
alguna de las condiciones objetiva de punibilidad o la concurrencia de 

alguna excusa absolutoria que excluya la penalidad, produce también 

como efecto la falta de responsabilidad penal para el sujeto activo de! 
delito.
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El autor Luis Jiménez de Azua define a la responsabilidad penal 

como: “ La consecuencia de la causalidad material de resultado, de la 

injusticia del acto, del reproche de culpabilidad y de la punibilidad 

de la accién u omisi6n tipicamente descritas por la ley, “ aclarando que 

todos estos caracteres son necesarios, para que surja la responsabilidad 

penal, no debe confundirse con la culpabilidad, que es uno de los 

elementos del delito dado que aquella recae sobre todo el delito y ésta 

fuera de él, puesto que es una consecuencia suya. '* 

La doctrina espafola al igual que la argentina, se orienta 

en el sentido de atribuir a la expresién, responsabilidad penal el 
alcance de un estado concreto al cual se llega cuando se han reunido 

todos los elementos necesarios para la existencia de un delito y como 
consecuencia que el agente activo deba soportar la pena. 

4 
Es responsable el individuo que a causa de la ejecucién 

de un hecho punibie debe responder de él, asi que fa responsabilidad es 

el deber juridico que incumbe al individuo imputable de dar cuenta del 
hecho realizado y de sufrir sus consecuencias juridicas. Por tanto 
mientas la  imputabilidad es una posibilidad, la responsabilidad 
fepresenta una realidad. Todos los que no sean locos, ni sordomudos, ni 
menores de edad son imputables, pero solo son responsables cuando 
habiendo ejecutado una hecho punible estén obligados a responder de el. 
Mientras que el estado imputable es anterior a la comisién del hecho, la 
responsabilidad nace en el momento de su perpetracién.* 

Cabe mencionar que existen diversos tipos de imputacion: 

a).- La imputaci6n fisica no tiene otra condicién que la de que 

3 Jiménez de Aziia Luis, Tratado de Derecho Penal. Editorial Buenos Aires 1956. Pag.88. 
4 Cuello, Colén Eugenio. Derecho Penal. Novena Edicién. Editorial Nacional. México, 1976. Pag.359.



~-24- 

el hombre haya sido la causa de un hecho delictivo. 

b).- La imputacién moral exige que el agente haya sido ademas 

causa moral del delito. 

c).- La imputacién publica surge cuando se declara que del 

acto previsto sera responsable su autor ante la sociedad, es decir, 

cuando se incrimina el hecho por un acto practico de la autoridad con el 

cual, previendo la_ posibilidad de una accién humana la declara 
imputable como delito a un autor, por razones de conveniencia publica. 

d).- La imputaci6n nace cuando se declara que determinado 

individuos es responsable ante la sociedad de un hecho que ha sucedido 

y se define como un acto practico de mera justicia civil, con el cual se 

interpreta la ley promulgada segtin los canones jurisprudenciales y se 
juzga un hecho segun los criterios l6gicos, para declarar que ante aquella 
ley alguien es el autor responsable de ese hecho. 

La doctrina alemana ha estudiado cuidadosamente el problema 

de la responsabilidad penal y de los elementos que la integran. 

Para Kelsen, la responsabilidad de un individuo se da cuando 

es responsable, es decir, cuando es susceptible de ser sancionado, 

independientemente de que haya cometido 0 no un acto antijuridico. 

La definicién de Kelsen de responsabilidad no implica, obviamente, 

que el sujeto hay sido efectivamente sancionado; se es responsable 
cuando segtin el ordenamiento juridico deba aplicarse al individuo una 

sancién independientemente de que de hecho se le aplique.
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Los autores clasifican a la responsabilidad en directa e indirecta. 

Un individuo es responsable en forma directa cuando se le impone 

una sancién como consecuencia de un acto ejecutado por el mismo; es 

decir, que el sujeto que cometié el acto antijuridico y que es objeto de 
sancié6n, reincide. - 

Mencionan los autores que la responsabilidad indirecta se mantiene 

fuera del derecho penal y sdlo en un numero muy limitado de casos 

subsiste en el derecho civil, uno de los casos en que se mantiene este 
tipo de responsabilidad es el de los padres en relaciédn con los actos 
antijuridicos civiles de sus menores hijos. 

También existe otra clasificacion de la responsabilidad subjetiva y 
objetiva. 

a- Hay responsabilidad subjetiva cuando se requiera, para 
que la sanci6n sea aplicable, que el sujeto haya sido querido o previsto el 
resultado de su conducta antijuridica. 

b.- La responsabilidad objetiva, o por resultado, se produce 
cuando un individuo es _ susceptible de ser  sancionado 
independientemente de que haya querido o previsto el acto antijuridico. 

En el derecho penal este tipo de responsabilidad en general, se 
encuentra establecido, aunque haya algunas excepciones, como se 
analizara posteriormente.
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Por otra parte, el Cédigo Penal vigente para el Distrito Federal en 

su Titulo Primero, menciona la responsabilidad penal, enunciando en el 
Capitulo | Reglas Generales sobre delito y responsabilidad dentro de su 

articulado no da una definicién exacta de lo que es responsabilidad 

penal; solo se hace referencia a ella en el articulo 10, estableciendo 

que “ La responsabilidad penal no pasa de la persona y bienes de los 

delincuentes excepto en los casos especificados por fa Ley’. 

A su vez el articulo 13 hace referencia a que son autores o 
participes del delito: 

L- Los que acuerden o preparen su realizaci6n. 

IL- Los que lo realicen por si. 

lil.- Los que lo realizan conjuntamente. 

IV.- Los que lo llevan a cabo sirviéndose de otro. 

V.- Los que determinen dolosamente a otro a cometerlo. 

VI.- Los que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro para 
su comisi6n; 

"5 Pavon Vasconcelos Francisco. Manual de Derecho Penal Mexicano. Decimotercera Edicion. Editorial 
Pornia . México 1997, Pag. 192.
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VII.- Los que con posterioridad a su ejecucién auxilien 

al delincuente, en cumplimiento de una promesa 

anterior al delito ; y 

VIL- Los que con acuerdo previo, intervengan con otros 

en su comisi6n, cuando no se pueda precisar el 

resultado que cada quien produjo. 

Et Cédigo Penal, de acuerdo con la reformas de 1871 habia 
agrupado a los responsables de los delitos en tres categorias y dentro del 
articuto ante citado. 

Autores, complices y encubridores, igual solucién adopt6 el Cdédigo 
Penal de 1929; en tanto el precepto comentado se refiere a los “ 

Responsables de los delitos, sin adoptar denominaciones propias para 
cada categoria. 

Como autores materiaies o ejecutores debe entenderse a los que 

voluntariamente y consciente o culposamente ejecutan los actos 

directamente productores del resultado. 

Los ejecutores responden del delito integramente, no siendo 

necesario probar, si son varios, que existia previo acuerdo entre ellos, 

sobre los detalles materiales con la ejecucién misma. 

Este mismo concepto legal antiguamente citado menciona al 

respecto a los que intervienen en la preparacién del delito, es decir, 
los que suministran los medios para la ejecucién y que van a



- 28- 

configurar la complicidad entendiéndose por cdmplice, los que 

prestan al autor una cooperacién secundaria a sabiendas de que 

favorecen la comisién del delito pero sin que su auxilio sea necesario. 

Et articulo 13 del Cédigo Penal también se refiere a aquellos 
que intervienen en la preparacién del delito, es decir, son los autores 

intelectuales del mismo en virtud de su concepcién o bien de su 

induccién. 

2.2.- Dafio y Culpa. 

Para el derecho romano: “cuando el deudor no ha ejecutado 

su obligaci6n o cuando la ejecucién no se ha verificado en la época 

convenida, el acreedor puede exigir de él, dafios e intereses, es decir, la 

reparacion del perjuicio que ha sufrido”. 

El dafio en el derecho romano, era concebido en una cantidad 

de dinero que deben representar el interés que tenia el acreedor en la 

ejecucién completa y regular de ta obligacién. 

EI dafio contaba con dos elementos: 

a.- El dafio causado al acreedor, lo que comprende el dafio directo- 

y también, el dafio que resulta indirectamente de la ejecucién de la 

obligacién. 

'S Petit, Eugene. Tratado Elemental de derecho Romano. Editora Nacional. México 1976. Pag, 474.
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b.- La ganancia que el acreedor hubiera podido sacar de su 

crédito si le hubiere pagado y de la que ha estado privado. . 

“ Justiniano, de acuerdo a una constitucion del afio 530, menciona 

que en caso de obligacién, que tuviera un objeto determinado, los dafios 

e intereses fijados por el Juez podrian exceder del duplo det valor de la 
cosa debida. *” 

Conceptualmente se entiende por dafio el detrimento o el perjuicio 

o el maltrato de una cosa. 

Y desde el punto de vista general, el dafio es producido por la 

accién u omision de una persona en los bienes de otra y el causante del 

dafio puede incurrir en responsabilidad civil, se ha ocasionado por medio 

accidente, sin culpa punible ni dolo o en responsabilidad penal, si ha 

mediado imprudencia 0 culpa o si ha estado en la intencién del agente 

producirlo. 

El dafio desde el punto de vista doctrinario se denomina también 

dafio emergente, es decir, es la perdida que una persona sufria en su 

patrimonio y que implicaba la privacién de una ganancia licita. 

Algunas veces se emplea la palabra dafio o perjuicio para designar, 

con una sola de ellas, los dos conceptos pero tienen significados 
diferentes desde le punto de vista doctrinario. 

"” Bugene Petit. Tratado Elemental del Derecho Romano Editorial Epoca Traducido de la Novena Edicion 
Francesa. México 1977. Pag. 474.
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De tal manera, los dafios y perjuicios vistos separadamente 

deben ser consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento 
de la obligacién, ya sea que se haya causado o que necesariamente 
deban causarse. 

Desde el punto de vista penal el dafio puede recaer sobre el 

mundo material y no solamente juridico, pues la privacién de la 

vida, en el homicidio implica la destruccién de la existencia 
como bien personal protegido en la norma; ental caso, el dajfio 

tiene una doble  proyeccién; una _ enfocada a la proteccién 

penalistica, mientras otra implica el efecto natural de la conducta 
del sujeto en un proceso causal, al cual expresamente se refiere la 

Ley y a la vez es objeto de proteccién juridica. 

El dafio tiene como efecto lesionar al ofendido quien por el 
atentado ve disminuidos los valores que le proporcionan sus bienes 

econémicos sin que la accién de dafar cause al infractor ningun beneficio 
directo. 

En muchas ocasiones al agente dafador no le mueve el lucro 

sino variados propésitos de venganza, de odio o de simple malevolencia. 

Cierto es que por excepcidon, el dafio puede ser un medio para realizar 

finalidades de codicia, como cuando un comerciante evita la competencia 

de un rival o le destruye su establecimiento, en estos casos el resultado 
inmediato es el menoscabo fisico, circunstancia que permite clasificar 

al delito como simple injuria al patrimonio, ya que el beneficio del 
infractor es indirecto. 

El sujeto pasivo del delito es el titular del derecho violado. 

El ofendido es la persona que reciente el dafio causado por la infraccién 
penal. Generalmente hay coincidencia entre el sujeto pasivo y el
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Ofendido pero a veces se trata de personas diferentes; tal ocurre en el 
delito de homicidio en donde el sujeto pasivo o victima es el individuo a 
quien se ha privado de la vida mientras los ofendidos son los 
familiares del occiso. 

Ei sujeto activo del delito es quien lo comete o participa 

en su ejecucion. 

Las personas juridicas pueden ser pasivos de la_ infraccién, 

particularmente cuando ésta se desenvuelve en el campo especifico del 

patrimonio. 

El estado puede ser también sujeto pasivo de ciertos delitos, pero 

aunque las personas se establecen para la defensa social, el interés de 

sus miembros y el orden publico, llevan a la sociedad a movilizarse y 

estos lo hacen por medio del estado en funcién de !a personalidad juridica 

que ésta ostenta, pero eso es que se ha sostenido que la colectividad es 

el sujeto pasivo de todos los delitos. 

Por ultimo, cabe distinguir entre sujeto pasivo del delito y sujeto 

pasivo del dafio, que lo es, el que sufre el perjuicio pecuniario o et daho 

moral originado por el delito. 

Los delitos se clasifican tomando en cuenta la gravedad de las 

infracciones penales y asi se puede dividir en los delitos de accién 
y de omisi6n; por el resultado que produce y por el dafio que causan; en 

relacion al dafio resentido por Ja victima 0 sea en razon del bien juridico 

tutelado, los delitos se dividen en delitos de lesién y de peligro. Los 
primeros causan un dafio directo y efectivamente en intereses juridico 
protegido por la norma violada, como el homicidio, e! fraude, etc; los
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segundos no causan dajfio directo a tales intereses, pero los pone en 

peligro como el abandono de persona o la omisién de auxilio. El peligro 

es la situacién en que se colocan los bienes juridicamente protegidos , de 

lo cual deriva la posibilidad de causar un dafo. 

Por ser motivo del tema a tratar, analizaremos el dafio producido, 

que deja huella material en el cuerpo humano, de tal manera que el 

concepto juridico va ser contemplado de acuerdo al delito de lesiones. 

De tal manera, conforme al articulo 288 del Cédigo Penal se 
expresa que “ Bajo el nombre de lesiédn se comprende no solamente las 

heridas, escoriaciones, contusiones, _fracturas _—_dislocaciones, 

quemaduras, sino toda alteracién de la salud y cualquier otro dafio que 

deje hulla en e! cuerpo humano, si esos efectos son producidos por 

una causa externa “. Este articulo no contiene una definici6n propiamente 

dicha del delito de lesiones, sino un concepto legal de dafio de lesiones. 

en efecto, los elementos que se desprenden de su redaccién son: 

a).- Una alteracién de ia salud y cualquier otro dafio que deje huella 

materialen el cuerpo humano, y b).- Que esos efectos producidos 

por causa externa. Solo en el caso de que el dafio de lesiones sea 

producido por una causa externa imputable a un hombre por su 

realizaci6n intencional o imprudente, es decir, sdlo en el caco de que 

concurran los anteriores con el elemento moral, estaremos en presencia 
de delitos de lesiones. 

‘Dentro del concepto general de dafio como motivo alterador de la 

salud, se puede mencionar los siguientes aspectos: 

1.- Lesiones externas, 0 sea aquellas que por estar colocadas en 

la superficie del cuerpo humano son susceptibles directamente por la 

simple aplicacién de los golpes traumaticos o heridas propiamente
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dichas, en que los tejidos exteriores del cuerpo humano, debido al 

desgarramiento de los mismos prestan una solucién de continuidad. 

2.- Las lesiones internas, o sea aquellos dafios efectuados en 

las visceras del ser humano que por no estar situadas en la superficie 

del cuerpo requieren para sil diagnéstico, examen clinico a través 
de la palpacién pruebas de laboratorio, rayos x etc. 

Entre estas lesiones se puede encontrar desgarramientos 

viscerales y las fracturas producidas por golpes contundentes 0 por la 
ingestion de substancias téxicas. 

No es suficiente la existencia de la alteracién de la saludo 

del dafio material en e! cuerpo humano, es preciso, ademas, que esos 

efectos sean producidos por una causa externa, que puede consistir en el 
empleo de medios fisicos, de omisién, o de medios morales y reside en 
producir intencionalmente una alteracién de la salud mediante amenazas 
de estado de terror. 

De esta manera, para considerar una lesién como delito, no 
es suficiente la existencia de que el afio, sea efecto de una causa 
externa, es indispensable ademas, la existencia del elemento moral es 
decir, es necesario que la causa externa del . dafio de lesiones sea 
imputable a un hombre por su’ realizacién  intencional o 
imprudencial."® 

Mas sin encambid, analizando el parrafo anterior sobre la 
realizaci6n de un dafio, se toma en consideracién la causa externa sea 

"8 Gonzalez de la Vega Francisco. Derecho Penal Mexicano. Editorial Porria, S. A. Edicion Décima Tercera. 
México. Pag. 7 y 12.
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esta intencional o imprudencia, situacién que se presentaba antes de las 

reformas que fueron realizadas a nuestra legislacién penal, por lo que el 

articuto 8° del Codigo Penal actual en cita, se habla de una clasificaci6n 
que puede ser dolosa o culposamente, situacién que debemos tomar en 

consideraci6n al momento de razonar sobre el dafio o de una lesién 
realizada esta por un individuo. 

Sin embargo, en la vida del ser humano se demuestra que su 
conducta en muchas ocasiones no esta proyectada voluntariamente para 

producir un dafio, sino este dafio se origina de manera casual. En tales 

circunstancias existe culpa, cuando la actitud del sujeto pasivo, es 

enjuiciada a través del imperativo de los deberes impuestos por Ia ley, 
de tal manera que la conducta es reprochable en virtud de que no se 

observan aspectos de prudencia, atencidn, regias, ordenes 

disciplinarias, necesarias para  evitar la produccién de resultados 

previstos en la ley como delictuosos. 

Por otra parte, se menciona que existe culpa cuando se obra 

sin intencién y sin diligencia debida, causando un resultado dafioso, 

previsible y penado por fa ley, esta situaci6n lo refiere el Maestro 

Cuello Calén, ahora bien otros autores como Edmundo Mezgerra, sefiala 

que actua culposamente quien infringe un deber de cuidado que 

personalmente le incumbe y cuyo resultado se puede preveer. * 

Ahora bien en el articulo 8° del Cédigo Penal se habla 
de las actuaciones u omisiones delictivas solamente pueden realizarse 

dolosamente o culposamente situaciOn que en legislaciones anteriores no 

se contemplaba, esto en virtud de que se hablaba de !a intenci6bn de 
la _imprudencia, por lo que hoy no podemos, se afirma que la culpa o 
acciones de los sujetos o individuos son de caracter dolosa o culposa. 

° Castellanos Fernando, Lineamientos Elementales de Derecho Penal. Editorial Pornia, S.A. Edicion 38 Pag. 
.247,
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Entendiéndose por una actuacién dolosa cuando e! sujeto acepta 
la realizacién del hecho, sabiendo el resultado de su accién. 

Por el contrario hablando de la cuestién culposa es lo que 

antes conociamos como culpa inconsciente, esto es, cuando el sujetos no 

previé el resultado por falta de cuidado teniendo la obligacién de preverlo 
por ser de naturaleza previsible y evitable. 

Desde el punto de vista de la Legislacién Mexicana, el articulo 

noveno del Cédigo Penal, en su parrafo segundo expresa “ Obra 
culposamente el que produce el resultado tipico que no previd siendo 
previsible o previéd confiado en que nos. se produciria, en virtud de la 
violaci6n de un deber de cuidado, que debia y podia observar segun las 
circunstancias y condiciones personales.” 

2.3.- DANO MORAL. 

El dafio moral, de acuerdo al diccionario de derecho usual es: 

“ La lesi6n que sufre una persona, es un honor, reputacién, 

afectos o sentimientos por accién culpable dolosa de otra“. 7° 

El dafio mora, es tan antiguo como la familia, ya que el honor, 
el amor a los familiares, siempre lo posado en el ser humano, por to 
que fos juristas de antafio se planteaban el problema de saber si este 
dafio no pecuniario era posible resarcirse y en qué forma: ya que esta 
afectada la idea de honor, prestigio, integridad moral y familiar, 

*° Cabanellas Guillermo, Diccionario de Derecho Usual Tomo | Editorial Heliasta Séptima Edicion Argentina 
1972, Pag 578.
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distinguiéndose en la época de la venganza privada; ya que en ese 

tiempo eran muy graves las ofensas sufridas y las injurias al buen hombre 

mas que al dafio pecuniario. 

Por su parte el derecho Romano consideré la necesidad Juridica 

de resarcir el dafho moral, basandose en la buena fé y la observancia que 

todo hombre de respeto debe tener a fa integridad moral de los demas. 

Los romanos, creian en el principio de que junto a los bienes 

naturales de la vida protegidos juridicamente existen otros intereses que 

también deben ser tabulados y protegidos, aunque no se trate de bienes 
materiales. 

Doctrinariamente al dafio moral se el divide en dos aspectos, el 

primero que se contempla desde le punto de vista de los dafios que 

afectan la parte social o publica y por lo general se le relaciona con su 
dafio pecuniario. 

El segundo aspecto se refiere a los dafios que tesionan a la parte 
afectiva, esto lastiman a la persona en su sentimientos, familiares o de 

amistad, siendo desde luego tos de mas dificil reparacién. 

La misma doctrina se plantea el problema del pago del dafio 
moral, expuesto en tres teorias. 

En la Primera, se niega la posibilidad de reparar el dafio moral 

porque se repara lo que se ve y en caso del dafio moral no se aprecia por 
los sentidos.
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En la Segunda teoria se expone que puede haber una reparacién 

desde el punto de vista moral, diciendo que no es posible repararlo, sino 

en aquellos casos en que como consecuencia del mismo se reporte un | 

danio primario. 

Por ultimo, se admite la reparacién del dafio moral de las cosas al 
estado que guardaban o se entrega una suma de dinero, tratando de 
borrar asi en parte o en todo, el dafio, aunque éste no sea pecuniario. 

2.4.- Dolo. 

Para algunos autores, e! dolo consiste en la voluntad consciente 
de ejecutar un hecho que es delictuoso. 

El autor Jiménez de Azua, lo define como la produccién de un 
resultado antijuridico, con conciencia de que se quebrante el deber, con 

conocimiento de las circunstancias de hecho y del curso esencial de 

causalidad existente entre la manifestacién humana y el cambio en el 

mundo exterior representacion del resultado que se quiere o se ratifica. 

De estas dos definiciones se concluye que el dolo consiste 

en ej actuar y voluntario dirigido a la produccién de un resultado 

tipico y antijuridico. 

Adn cuando en la doctrina, se establecen por los autores diversas 

clasificaciones dolosas, para el estudio que nos ocupa, lo clasifican 

mencionando las siguientes formas.
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El dolo directo, que es aquél en el que el sujeto se representa el 

resultado penalmente tipificado y ademas, lo quiere. 

El dolo indirecto, se presenta cuando el agente actua ante la 

certeza de que causara otros resultados penalmente tipificados 

que no persigue directamente, pero atin previendo su seguro 

conocimiento ejecuta el hecho. 

EI dolo eventual, existe cuando el agente se representa como 

posible un resultado delictuoso y a pesar de tal representacién no se 
renuncia a la ejecucién del hecho, aceptando sus consecuencias, esto es 

se desea un resultado delictivo provocandose la posibilidad de que 

sufjan otros no queridos directamente, por ejemplo el incendio en una 

bodega, conociendo la posibilidad de que el cuidador nocturno muera. 

En ef articulo 9° Cédigo Penal, establece la presunci6n Juris 
Tantum del dolo al referir que: 

“ Obra dolosamente el que, conociendo los elementos del tipo 

penal, o previendo como posible el resultado tipico, quiere o acepta 
la realizaci6n dei hecho descrito por la ley, y 

Obra culposamente el que produce el resultado tipico, que 
no previé siendo previsible o previéd confiando en que no se produciria, en 

virtud de la violaci6n a un deber de cuidado, que debia y podia 
observar segun las circunstancias y condiciones personales “.



-39- 
2.5.- Reparacion de Dajio. 

Opinamos que la reparacién de dafio, no es posible sino en los 
casos en que éste tenga una repercusién material, concluyendo para 
algunos autores que solo el dafio material da derecho a indemnizacién. 

Existen casos en que una suma de dinero puede ser capaz de 

desaparecer total o parcialmente un dafio o perjuicio, aunque éste no 
tenga el caracter de pecuniario. 

Hay otros casos en que el dinero no bastara para volvera 
poner las cosas en el estado que estaban, pero no por ello la victima 

rehusara al pago de la indemnizaci6n de dajfios y perjuicios, habra que 
ponerse de acuerdo, sobre el sentido exacto del término reparar, se 

afirma que la Responsabilidad Civil es asegurar la reparacién de dafios 

causados a otros, con esto, no se ha querido decir que el ofendido no 
obtendra nada, si la reparacién en naturaleza no se obtiene, ya que en 

algunos casos ésta es irrealizable, pudiendo existir un equivalente en 

el término generales es el dinero el modo mas eficaz de reparacion en el 
verdadero sentido de la palabra. 

Por otro lado se duda que el dinero satisfaga el dolor de un 
padre privado de su hijo. 

Otra cuestién es, cuando el juez evalua el perjuicio material y 
se deja impresionar por la gravedad de la falta cometida, viendo en 

ella una sancién contra el autor del dafio, asi como una reparacién en 
este caso se debe estipular la suma necesaria para dar satisfacciones de 

orden moral que puedan reemplazar en el patrimonio moral del individuo 
el valor que desaparecié de él.
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Estas consideraciones conducen a_ la casi unanimidad de los 
autores en admitir la reparaci6n del dafo en materia penal. 

En el Cédigo Penal del afio de 1871 la responsabilidad civil 

tuvo un caracter de accién privada patrimonial, encaminada a asegurar en 

lo posible la integridad de los interesados econdémicos afectados por el 
delito y renunciable y sujeta a convenios y transacciones, se estimé que 

nadie mejor que el propio ofendido o sus representantes, sabria exigir la 

reparacion de los dafios o perjuicios causados por el delito y obtener la 
restituci6n de la cosa usurpada. 

Martinez de Castro, en su Exposicién de Motivos del Cédigo 

antes referido expresa que hacer que se cumpla la obligacién de 

reparar los dafios y perjuicios ocasionados por el delito, “ No sdlo 

es de estricta  justicia sino de Conveniencia Publica, pues 

contribuye a la reparacién de los delitos; ya porque asi su _ propio 

interés estimulara eficazmente alos ofendidos a denunciar {os 
delitos y acontribuir a la persecucién del delincuente. No se 

podia hacer efectiva la responsabilidad que se habia contraido 

porque faltando a los perjuicios el aliciente de la reparacién, 

es natural que se retrajeran de hacer acusacién alguna y hasta una 

simple queja, por no verse en la necesidad de dar pasos judiciales en 

los que se les hiciera perder su tiempo inutilmente”. 7" 

El Cédigo Penal de 1929 del Distrito Federal, llamado Cédigo de 
Almaraz introdujo una innovacién en cuanto al procedimiento para pedir la 

reparaci6n del dafio ocasionado por el delito; se declara que la reparaci6n 

del dafio forma parte de la sancién, estableciendo asi esa reparacién con 

*" Gonzalez de la Vega Francisco. Et Cédigo Penal Comentado. Editorial Pornia. Quinta Edicién. Pag.34.
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el caracter de publico, exigible de oficio por el Agente del Ministerio 

Publico. 

Sin embargo, el mismo Cédigo se encarga de instituir que, no 

obstante que el Agente del Ministerio PUblico es el que debe entablar la 

accién, los herederos del ofendido 6 éste, podran por si o por 
apoderado ejercitar las acciones correspondientes, cesando asi la 

obligacién de la representacion social, y el ofendido o sus herederos 

seran coactores, por lo que respecta a la reparacién del dafio; raz6n por 
la cual se fe tlamé accién mixta. 

Con lo antes mencionado se puede deducir que se hace intervenir 
en forma directa al estado, esto a través de la representaci6n social quien 

se encargara de representar a los afectados antes las autoridades 

correspondientes, esto para que se pueda dar la reparacién en beneficio 
de los ofendidos o agraviada. 

El Cédigo Penal de 1931 se planted la cuesti6n de volver al 

sistema de! Cédigo de 1871, con la Responsabilidad Civil como acci6én 

privada, patrimonial o de darse un paso hacia adelante declarando de 

modo categérico que la reparacién del dafio seria exclusivamente publica. 

De conformidad con el Cédigo, se comprende la multa y la 

reparaci6n del dafio, que forma parte de la pena publica; y en cuanto a 

la reparaci6n exigible a terceras personas como de acuerdo a la 

Constitucién, no les puede ser exigible sin juicio en su contra, se le 

considera con el caracter de responsabilidad civil.
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También se cred un procedimiento adecuado para hacer efectiva la 
multa y se comprendiéd bajo la denominacién genérica de sancién 

pecuniaria.2” 

Actualmente el articulo 30 del Cédigo Penal vigente para el Distrito 
Federal, habla de la Reparacién del Dafo, por tal motivo es que en el 

presente trabajo de investigacién me permito transcribir dicho precepto 

legal para un mejor entendimiento, de los cambios o modificaciones que 
ha sufrido a lo largo del tiempo. 

Articulo 30.- La reparaci6n del dafio comprende: 

|- La restitucién de la cosa obtenida por el delito y si no fuere 

posible, el pago del precio de la misma; 

I.- La indemnizaci6n det dafio material y moral cuando, incluyendo 

el pago de los tratamientos curativos que, como consecuencia del delito, 

sean necesarios para la recuperaci6n de la salud de la victima; y 

Il.- El resarcimiento de los perjuicios ocasionados.” 

Gonzalo de la Vega Francisco. El Cédigo Penal Comentado Editorial Porria. Quinta Edicién . Pag. 35. 
® Articulo Treinta . Cédigo Penal para el Distrito Federal, Editorial Porria, Quincuagésima Segunda Edicién 
México. 1994.Pag.
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CAPITULO H.- LA RESPONSABILIDAD MEDICA Y LA 
RESPONSABILIDAD PENAL. 

3.1.- Responsabilidad Médica. 

Es importante resaltar que la definicién de !a Responsabilidad 

Médica puede considerarse que son “ Los actos imperitos de los 

profesionales, entre otros de los médicos y sus auxiliares, que causan 
dafios a sus Clientes, 0 a terceros. * 

Haciendo referencia a la definicién anterior, el maestro Raul 
F. Cardenas, sefiala que la misma se encuentra dentro de los delitos 
culposos, esto en la mayoria de los Cédigos Penales los cuales son belga 
y aleman.4 

De la lectura del articulo 228 de la Legislacién Penal, podemos 
observar que existen diversas incoherencias, como es el caso de que una 
persona que se le causa un dafio por un supuesto profesionista de la 
medicina, no se le hard justicia, por la magnitud del dafio sufrido que 
puede ser desde la amputacién de un miembro o |a per un sentido y por 
que no de la propia vida, el supuesto galeno sdlo sera sancionado con 
una insensata pena, toda vez que ésta consiste de tres meses a dos afios 
de prisién y hasta cien dias multa y suspencién de tres meses a un afio 
del ejercicio de su profesion a juicio del juzgador, este tipo de 
delito es de los ilamados culposos y cuya sancién se encuentra en el 
articulo 60 de la legislacién Penal en cita. 

Por ello creo que es de suma importancia que nuestras 
autoridades, se preocupen por legislar en situaciones como es el 

* Cérdenas Rail F. Of. Cit. Pag. 273



-45- 

caso del presente trabajo, toda vez que a la fecha la Responsabilidad 
Médica en México, se encuentra en una etapa primitiva. 

El hecho de que hable de que se debe legislar sobre la 
responsabilidad médica, es en razon de que en el Codigo Penal del afio 
de 1931, existia un capitulo expreso sobre la responsabilidad médica, 
situacién a fa que ya se ha hecho alusién en capitulos anteriores, toda 
vez que a raiz de las reformas que ha_ sufrido nuestra legislacién penal 
como la del afio de 1976, en donde dejé de existir el capitulo ya referido 
en lineas anteriores, cuesti6n que me hace pensar, cual fue el motivo 
de tat determinacién. 

Esto en razon de que parece ser que los legisladores de nuestro 
pais, han dejado de tomar en consideracién, que los médicos cometen 
delitos o incurren en _ responsabilidad, pues escudados en 
supuestos compromisos morales y en actos propios, que en algunos 
casos podemos considerar le sean ajenos, como es el hecho de una 
urgencia médica, sin embargo cuando nos encontramos en el caso de 
una persona a la cual se le ha venido tratando en forma continua con la 
atencién profesional, porqué motivo se cometen las negligencias en 
estos casos, ya sea en forma directa o por el propio médico tratante o 
Por sus auxiliares, con ello podemos hablar de un principio moral y de un 
principio profesional, en el primero encontramos a la ética del 
médico en general, dicho profesionista debe tomar en consideracién sus 
principios basicos de formacién los cuales les __ inculcanel 
Juramento Hipocratico, mismo que los induce a tener principios éticos en 
general para su desarrollo profesional como es el caso de que la 
responsabilidad médica implica un compromiso moral para con sus 
semejantes, por ello hay que hacer una distincién entre lo que piensa un 
médico, respecto a una responsabilidad sobre su profesion y también 
desde el punto de vista juridico.
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En el pensamiento de los médicos, toman en consideracién que 
deben desarrollar sus conocimientos profesionales en beneficio de sus 
pacientes, no importandoles su clase, credo o posicién social, esto es 

meramente un comentario que me fue hecho por un médico que ejerce 
su profesién, sin embargo hoy, nuestra legislacién penal nos habla de 
una responsabilidad profesional, la cual se encuentra contemplada en el 
articulo 228 de nuestro Cédigo Penal, al cual ya he hecho referencia en 
capitulo diverso del presente trabajo de investigacién, en donde se nos 
habla en forma general de la responsabilidad profesional, en este 
capitulo es donde se encuentra el precepto legal antes sefialado y en el 
cual encontramos insertada la responsabilidad médica, toda vez que en 
dicho precepto legal se habla en forma general de la responsabilidad 
de diversas profesiones, esto es incongruente en virtud de que si existe 
un capitulo expreso para los abogados patronos y litigantes, debe existir 
un capitulo expreso para cada una de las profesiones, ,acaso los 
médicos no lo profesionistas? por ello pareceria que a la medicina se le 
trata de ver con un velo el cual no permita que la luz o la justicia la 
penetren. 

Ahora bien, mi trabajo de investigaci6bn se enfoca a la 
Responsabilidad de un Médico, por ello mi inquietud en comentar que el 
hecho de que nuestro actual presidente el C. DOCTOR ERNESTO 
ZEDILLO PONCE DE LEON, en uso de sus facultades que le confiere la 
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos en el articulo 89 
fracci6n | , cred por medio de un decreto al que se le conoce como 
Decreto de Creacién de la Comisién Nacional de Arbitraje Médico, mismo 
que fue publicado el dia 3 de junio de 1996, publicado en el Diario 
Oficial de la Federacién concediéndole la facultad de ser el 
encargado de dirimir las controversias entre médicos y pacientes. 

En relacion a la Comision de Arbitraje Médico, existe dentro 
de este trabajo de investigacién un capitulo expreso en el cual 
expondré lo relacionado con su competencia, naturaleza, asi como
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de los antecedentes de dicha institucién, por ello creo prudente no seguir 

hablando de la misma, ya que confundiria en mucho a los tectores de 
este trabajo al retomar cuestiones de las que hablaré posteriormente. 

3.2. —- Aspectos Doctrinales de las Causas de Justificacion. 

Antes de empezar a hablar de las Causas de Justificacion, hay 

que definir; que son éstas, haciendo mencién que la definicién mas 
acertada es la del maestro Fernando Castellanos Tena, misma que me 
permito reproducir a continuacién. 

“Las causas de justificacién son aquellas condiciones, que 
tienen el poder de excluir la antijuricidad de una conducta tipica “”° 

En la actualidad nuestro Codigo Penal, sefiala a las Causas 

de Justificaci6n como Causas de exclusién del delito, mismas que se 

encuentran contempladas en el articulo 15 de dicha legislacién, las 

cuales debemos entender como justificantes para los delitos, mismas 

que deben ser tomadas en consideracién en todo momento por los 

abogados postulantes, ya que éstas nos sirven para realizar una 
defensa en beneficio de la persona que se representa, por tal motivo, 
ademas sirven como preambulo, al presente trabajo de investigacion 
también debe ser tomadas en consideracién para la responsabilidad 
profesional o médica. 

Ahora bien, las causas de Justificacion también son conocidas 
como justificantes o causas eliminatorias de la antijuricidad, causas de 

* Castellanos Tena Fernando. Lineamientos Elementales de Derecho Penal. Editorial Porraa . S.A. Edicion 
Trigésima Octava Actualizada Pag. 183.



-4k- 

licitud por algunos autores, entre los mas destacados esta e! maestro 
Fernando Castellanos Tena. 

Por otra, parte las Causas de Justificacion, que ya he definido 
en el inicio de este inciso, se reconoce como aquelia que tiene el poder 

de excluir la antijuricidad de una conducta tipica. 

Sin embargo, lo importante en este capitulo es entender que 
son las causas de Justificaci6n de una forma sencilla, ya que si se 

presenta una de estas causas, no puede existir el delito ya que nuestra 

legislaci6n penal menciona que s una situacién que beneficia al individuo 
0 a la sociedad en general, cuando se le pretende acusar de algun ilicito 
que no se ha cometido. 

Ahora bien, entrando a ios aspectos doctrinales empezamos a 

ver que para los clasicos las causas fueron clasificadas en atencién a la 
moralidad de la accion, es decir, a la inteligencia o voluntad del sujeto, 
comprendiendo las primeras condiciones fisicas del sujeto mismo (edad, 
sexo, suefio, sordomudez, enfermedad mental) o las morales 
(ignorancia y error); y las segundas, la coaccién, el impetu de las 
pasiones y la embriaguez.”* 

En consecuencia las Causas de inimputabilidad, segun 
definicién de Jiménez de Azua, son “ aquellas en que, si bien es cierto 
el hecho es intrinsecamente malo, contrario al derecho, no se 
encuentra el sujeto de delito en condiciones de serie atribuible el 
acto por no concurrir en el desarrollo o la salud mental, la 
conciencia o la espontaneidad.?” 

*© Carranca y Trujillo Ral . Derecho Penal Mexicano, Parte Gneral Editorial Porria S.A. Edicion Primera 
México 1976. Pag. 345, 346. 

>" Castellanos Tena Fernando. Op. Cit. Pag, 184.



-4W- 

Para los positivistas se toma en consideracién el grado de 

peligrosidad del sujeto, haciendo referencia del hecho que no existe edad 

baja para delinquir, esto de acuerdo a su_ estado mental y 

psicofisiolgico, con esta situacion se entiende que los positivistas 
tomaban en consideraci6n a la personalidad antisocial o grado de 

temibilidad del sujeto, sin embargo, los positivistas admiten a las causas 

de inimputabilidad o atenuantes, es decir, las justificaciones o excusas. 

Para el maestro Jiménez de Azua en las causas de justificacién 

no hay delito, en las de inimputabilidad no hay delincuente y en las 

causas absolutorias no hay pena. 

Por todo !o anterior podemos resumir que las causas de 

Justificaci6n son como su propio nombre lo dice justificantes de una 
accion del sujeto, esto, claro siempre y cuando no atenten contra el 

derecho, la moral ni las buenas costumbres, con esto no se pretende 

dar una salida a los multiples problemas que se presentan en nuestra 

sociedad, ya que lo Unico que se lograria es acrecentar la problematica 
del delito, retomando el titulo del presente trabajo de investigacién que 

nos habla sobre la Responsabilidad Médica, no puede aplicarse todas 
estas causas de justificacién a este delito lo cual vendria a causar 

mayores perjuicios a la sociedad en razon de que los errores médicos se 

sepultan y en algunos casos son castigados pero no en forma ejemplar y 
si por el contrario en una forma benévola. 

También con fines exclusivamente didacticos, el maestro Jiménez 
de Azua, expresa que en las causas de justificaci6n no hay delito, en las 
de inimputabilidad no hay delincuente y en las causas absolutorias no hay 
pena. 

8 Castellanos Tena Fernando. Op. Cit. Pag 184.
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De la citada definicién, se entiende que cuando una persona actua 
en su defensa o la de su familia a pesar de que se cometa un delito, no 

sera sancionado por la ley, un ejemplo de ello es cuando una persona 

defiende su persona y la integridad fisica de su familia, asi como el de su 
propio patrimonio, no importando lesionar al sujeto agresor para 

salvaguardar sus intereses personales que ya han sido descritos en 

lineas anteriores, con esta situacién dicha persona no podra ser acusado 

de cometer un lesién o de un homicidio, esto siempre y cuando 

compruebe haber actuado en legitima defensa que sefiala la Legislacién . 
Penal. 

También cuando las causas de justificacion llegan a recaer en 
acciones realizadas, éstas pueden ser objetivas refiriendose al hecho y no 

al sujeto, también podemos hablar de las subjetivas las cuales sélo se 
enfocan a mirar en el aspecto personal del sujeto o autor. 

Nuestro Cédigo Penal contempla como Causas de Justificacién 
las siguientes; 

a).- LEGITIMA DEFENSA. 

b).- ESTADO DE NECESIDAD (SI EL BIEN SALVADO ES DE 
MAS VALIA QUE EL SACRIFICADO). 

c).- CUMPLIMIENTO DE UN DEBER.
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d).- EJERCICIO DE UN DERECHO. 

e).- CONSENTIMIENTO DEL TITULAR DEL BIEN JURIDICO 
AFECTADO. 

3.2.1. Legitima Defensa. 

La legitima defensa, es una de las causas de justificaci6n 

que citaremos en este trabajo de investigacién, la cual considero 

que es de suma importancia para la sociedad en que vivimos, pero 
empezaremos por tomar en cuenta que la citada causa de justificaci6n 

fue estudiada por parte de la escuela Clasica y por los positivistas, asi 
como también por algunos maestros que se citaran en el presente, 

también se enfocara dicha causal para su estudio y entendimiento de que 
forma en la actualidad nuestra legislacién penal la enuncia. 

Por ello creo prudente citar en primer lugar el pensamiento 

de la escuela Clasica, la cual menciona que la legitina defensa descansa 

en la necesidad; ante la imposibilidad de que en un momento dado el 

estado acuda en auxilio del injustamente atacado, para evitar la 

consumacion de la agresién, es licito y justo que el se defienda; asi, 

la defensa privada es sustitutiva de la publica.?° 

Por io que respecta a los positivista, el agresor muestra 

su temibilidad al atacar injustamente, resuitara_licito cuando se 

haga para rechazarlo, por tratarse de un acto de justicia social; el sujeto 
que se defiende no es peligroso. *° 

® Castellanos Tena Fernando. Op. Cit. Pag. 192. 
> [bidem Pag. 192.
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De las dos anteriores definiciones debemos entender que la 

tegitima defensa, descansa en el estado y en el sujeto que es atacado, 

quienes solo realizaran la accién de defensa, el estado a favor de la 

sociedad y mientras que el sujeto en su persona, bienes papeles 

patrimonio y familia, esta Ultima es la mas importante, por ello se 

considera que el sujeto atacado no es peligroso, en virtud de que — 

mientras éste no sufra una agresi6n directa, no puede ejercitar una accién 

para defenderse a si mismo 0 a su familia. 

Ahora bien, la causa de Justificacién que estamos estudiando, 
fue definida por los siguientes maestros; Cuello Cal6n, Jimenéz de Azua y 

por Franz Von Lizt, las cuales se transcribiran a continuacion, pues creo 
importante citarlos ya que las mismas tienen semejanzas y similares 

puntos de vista que debemos tomar en consideracién: 

Para Cuello Calén, es legitima la defensa necesaria para rechazar 
una agresi6n actual o inminente e injusta, mediante una acto que lesione 

bienes juridicos del agresor. 

Para Franz Von Lizt, legitima la defensa necesaria para repeler 

una agresion actual y contraria al Derecho mediante una agresién contra 
el atacante. 

Por ultimo, para Jiménez de Azua, la legitima defensa es la 

fepulsa de una agresion antijuridica, actual o inminente, por el atacado 
tercera persona contra el agresor, sin traspasar la necesidad de la 

defensa y dentro de Ja racional proporcionalidad de los medios.*' 

+ Castellanos Tena Fernando, Op. Cit, Pag. 192.
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Ahora bien, el concepto de Legitima defensa, es la repulsa 

inmediata y proporcionada a una agresién actual e injusta, de la cual 
deriva un peligro inminente para bienes tutelados por el derecho. 

De las definiciones antes mencionadas existen, como ya se 

mencion6 grandes similitudes, asi como también concordancias ya que 

dichos autores toman en consideracién casi los mismos elementos que 

se han citado en el concepto de legitima defensa. 

Por lo que respecta a nuestro Cédigo Penal actual en el articulo 
15 fraccién IV que a la letra dice: 

Art.- 15.- El delito se excluye cuando: 

  

IV .-Se  repela una agresion real, actual o inminente, y sin 

derecho, en proteccién de bienes juridicos propios ajenos, siempre que 

>? Pavon Vasconcelos Francisco. Manuel de Derecho Penal Mexicano, Parte General Editorial Porria. S.A. 
Edicién. Decimotercera. Pag. 347.
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exista necesidad de la defensa y racionalidad de jos medios empleados y 

no medie provocacién dolosa suficiente e inmediata por parte del 
agredido o de la persona a quien se defiende. 

Se presumira como defensa legitima, salvo prueba en contrario, el 
hecho de causar dafio a quien por cualquier medio trate de penetrar 

sin derecho, al hogar del agente, al de su familia, a sus 

dependencias, o a los de cualquier persona que tenga la obligacién de 
defender, al sitio, donde se encuentren bienes propios o ajenos respecto 

de los que exista !a obligacién; 0 bien, lo encuentre en alguno de aquellos 
lugares en circunstancias tales que revelen la probabilidad de una 

agresion; 

Si bien es cierto que la legitima defensa, es una causa de 
justificacién, de suma importancia como las otras, el suscrito considera 

prudente, no extenderse realizando una amplio estudio de la misma, toda 
vez, que con respecto al tema a__ tratar, el individuo, no 

necesariamente se va defender de una actitud de un profesionista de la 
medicina, puesto que también es cierto que generalmente, éste no va a 

llevar acabo una agresién injusta, aun cuando por su irresponsabilidad 

pudiera haber un peligro inminente de dafio, empero creo que las otras 

causas de justificaci6n, que en renglones posteriores comentaré asi como 
la visién de lo establecido en el derecho penal mexicano. 

Para realizar el analisis de la causa de justificacién en cita, 
procedo a estudiarla, auxiliado de la legislacién penal, pues es en ella 
donde se vera la forma de su aplicacién y de sancionar a la persona 
que infringe la ley, lo cual se encuentra contemplado dentro del articulo 
15 del cddigo Penal, en el que se encuentran integradas todas y cada una 
de las Causas de Justificaci6n, que estudiaremos, en el presente trabajo, 
por ello creo importante citar y analizar lo mencionado en el precepto
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legal a que he hecho referencia, para poder entender el contenido de este 
trabajo. 

La Legitima Defensa en el articulo 15 del Cédigo Penal vigente, se 
encuentra menciona en la fraccién IV del parrafo Primero que a la letra 
dice: 

IV.- Se repela una agresion real, actual o inminente, y sin derecho, 
en proteccién de bienes juridicos propios ajenos, siempre que exista 

necesidad de la defensa y racionalidad de los medios empleados y no 

medie provocacién dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o 

de la persona a quien se defienda. 

De lo que se puede entender que para que opere este causa de 

justificacién, debe existir una agresi6n, un peligro de dafio y una defensa, 

estas situaciones son los elementos mas importantes que se deben 

contemplar o tomar en consideracién para ja aplicacién de la causa de 
justificacion. 

Con los anteriores elementos se denota la existencia de una 
agresion la cual seguin algunos estudiosos del derecho la definen como la 
conducta de todo ser (racional o irracional)** 

Pero la causa de justificacién para entenderla mejor debemos 
decir, en un lenguaje sencillo, que como ejemplo mas comun en nuestra 
sociedad, lo palpamos cuando a una familia se le agrede en su domicilio, 
en el cual uno de los integrantes repele la agresi6n que no ha sido 
buscada por éste, teniendo la evidencia de el peligro en que se encuentre 
su familia y ante esta situacién la defiende por cuatquier medio a sus 

> Payén Vasconcelos Francisco, Op. Cit. Pag . 350
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alcance, es cuando podemos decir que estamos frente a la legitima 

defensa, ya que el sujeto activo es el que busca la agresi6n hacia el 
sujeto pasivo es decir, quien recibe la agresién pero éste trata de 

repelerla ante un peligro inminente por medio de la defensa, evidente es 
que esta causa de justificacién para el tema que nos ocupa no es de 

transcendencia, toda vez que se presupone que el profesionista de la 

medicina, va a ejercitar una accién a favor de un enfermo, mismo que no 

le va causar ninguna agresién por ello esta causa de justificacién no es 
de trascendencia. 

3.2.2 .- Estado de Necesidad. 

El estado de necesidad de acuerdo a la historia, ya se encontraba 

reconocida, desde los tratados de los Rabinos y en el propio derecho 

griego, asi como también e el derecho romano, por lo que considero que 

hablar de ésta causa de justificacién, si tiene aplicaci6n para el tema que 
nos ocupa. 

Para empezar a hablar de esta causa de justificaci6n, es preciso 

tomar en consideracién la historia, en donde encontramos que el estado 

de necesidad se encontraba regulado por las Leyes de manu, como es el 

tobo famélico y el falso testimonio, el primero de estos para superar el 

peligro representado por el hambre y ef segundo como medio de 

salvacion de un Brahman.” 

Dentro del derecho romano se hablaba de las leyes Aquilia, la Ley 

Robdia de jactu, misma que se refieren a las causa de justificacién en 

estudio, ya que su propio nombre lo establece denota la existencia de la 

necesidad de salvaguardar el patrimonio o la vida de una persona, no se 

*  Pavén Vasconcelos Francisco Op, Cit. Pag. 362.
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le podra acusar de un ilicito, como ejemplo en cita en relacion al 

patrimonio, podemos decir, que un capitan de un barco, viéndose en Ia 

necesidad de salvar su barco y a su tripulacién tira al mar toda la 

mercancia que sea necesaria para evitar un naufragio, éste no estara 

cometiendo ningun iticito aun y cuando fa misma mercancia sea peligrosa 

para flora y fauna del mar, pues es mas importante la vida de su 
tripulacién ante todo. . 

Por lo que respecta a la vida de la persona con relacién al tema 

que nos ocupa, podemos citar como ejemplo real, el Aborto Terapéutico, 

pues los médicos tendran la necesidad de salvaguardar la vida de la 
madre y no la del producto de la concepcién, esto siempre y cuando 

exista un peligro inminente para la madre, por ello esta causa de 

justificaci6n es de suma importancia para este trabajo de investigacién, ya 

que aqui podriamos decir que la mayoria de los médicos pretenden 

escudar su irresponsabilidad profesional cuando incurren en un ilicito, 

como es el realizar un aborto en el cual no se encuentre en peligro la vida 

de una persona, lo cual nos pone ante la evidencia de que la medicina al 

igual que otras profesiones no se escapa a la llamada comercializaci6n lo 

cual lleva implicito una corrupci6n . 

Dentro de nuestra legislacién penal actual esta causa de 
justificacién, se encuentra mencionada en el articulo 15 fraccion V, misma 
que a continuaci6n me permito transcribir; 
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V.- Se obre por la necesidad de salvaguardar un bien juridico 
propio o ajeno, de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado 

dolosamente por el agente, lesionado otro bien de menor o igual valor 

que el salvaguardado, siempre que el peligro no sea evitable por otros 
medios y el agente no tuviere el deber juridico de afrontarlo. 

Podemos decir que la causa de justificacién en estudio se 

caracteriza por los siguientes elementos que son de suma importancia 

los cuales son: 

a).- Una situaci6n de peligro, real, actual o inminente; b).- 
que ese peligro no haya sido ocasionado por el agente; c).- 

que la amenaza recaiga sobre cualquier bien juridicamente tutelado 
(propio o ajeno) d).- un ataque por parte de quien se encuentre en 

el estado de necesidad y e).- que no exista otro medio practicable y 
menos perjudicial al alcance del agente.*° 

Ahora bien es prudente realizar un estudio de todos y cada 

uno de los elementos antes mencionados, para que de esta forma se 

pueda entender mas a fondo que es la causa de justificacién del 
estado de necesidad, empezando porel primero de ellos que es 

a).- sobre un peligro  inminente, real actual, 0 __ inminente; 

esta situacion nos lleva apensar en una accién de peligro que 

35 Castetlanos Fernando. Op. Cit. Pag. 206.
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debe ser real y no imaginaria, misma que debe presentarse en 

forma inminente que haga recapacitar al sujeto ante el peligro 

que = afronta, mismo que no puede ser evitado por ningun medio o 

circunstancia. 

Por fo que respecta al  inciso  b).- que ese peligro 

no haya sido ocasionado intencionalmente por el agente; como se 

desprende del propio inciso transcrito, sededuce que el peligro 

no fue buscado en forma voluntaria por el agente, ante esta 

situacién es prudente retomar algunos puntos de vista de algunos juristas 
importantes como lo es; Antolisei y Porte Petit, elf primero de 

ellos, al referirse alos requisitos de la situacién de peligro estima 
preciso que no haya sido causada_ voluntariamente por el agente, 
argumentando que se ésta en el] caso de excluir el funcionamiento de 
la justificante cuando el propio sujeto ha determinado la 

situacion de peligro mediante, una accién consciente y voluntaria.*® 

El Jurista Porte Petit, hace referencia que sobre el particular 

no hay unanimidad. Unos consideran que un sujeto no puede acogerse al 

estado de necesidad cuando el peligro se ha provocado dolosa o 
culposamente.” 

En relacion al tercer elemento que se ha citado en lineas anteriores 
de este capitulo el cual tiene la letra c).- que la amenaza recaiga 

sobre cualquier bien juridico tutelado (propio o ajeno, en retacién a este 

punto se puede deducir que el peligro o situacién de amenaza 

puede recaer sobre bienes que juridicamente se encuentran protegidos o 

tutelados por el derecho como puede ser el caso de la integridad _fisica, 

el patrimonio o la propia vida del sujeto, por el que podemos ademas 

deducir que no existe limitacién alguna respecto de este elemento , toda 

36 Pavon Vasconcelos Francisco. Op. Cit. Pag. 368. 
»” Pavon Vasconcelos Francisco . Op. Cit. Pig 368.
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vez que el derecho en general ya sea civil 0 penal tiene la finalidad de 
salvaguardar y tutelar los bienes juridicos de la sociedad, y por qué 

no también de los intereses sociales. 

Respecto al cuarto elemento que integra la citada causa de 

justificacién en estudio, la cual habla de “ un ataque por parte de 
quien se encuentra en el estado necesario ” aqui podemos hablar 

tetomando el ejemplo del capitan del barco que tiene la necesidad de 

salvaguardar la integridad fisica de la tripulacién de su barco 
echando por la borda la mercancia para salvaguardarlos. 

Por ultimo, el elemento que habla de que no exista otro 

medio practicable y menos perjudicial al alcance del agente, esta 

situaci6n la podemos palpar respecto al trabajo que nos ocupa cuando 

una madre que se encuentra embarazada ylamisma_ se 

presenta ante su médico tratante el cual tomando en consideraci6n 

fos multiples estudios que le ha practicado a sus paciente denota 

que se presenta una enfermedad que ataca directamente a la madre 
y al producto, siendo que esta situaci6én es conocida como Eclamsia, en 

la que se pone en peligro tanto la vida de la madre como la del producto, 
aplicando esta causa de justificacién, es justificable el hecho de que 

se practique un aborto terapéutico, esto cuando el! producto en 

su edad de gestacién no se encuentra completo, esto es, antes de 

los tres primeros meses de embarazo, pero si el caso fuera de una 

cuestién apremiante en el que el producto tuviera siete meses de 

gestaci6én dicho profesionista con auxilio de todos y cada uno de sus 
conocimientos y ética profesional expondra tanto a la madre como al 

padre del producto la situacién de que se tratara de salvar la vida del 
mismo, no con ello poniendo en peligro la vida de la madre, empero para 
el supuesto de que el médico tuviera que realizar una accién rapida 
tendria que salvar la vida de la madre, esto tomando en consideracié6n el 

sentido de responsabilidad profesional y moral, sin embargo ésta 

situacion no es motivo de estudio de esta causa de justificacién y como
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ejemplo puedo hace referencia a que el hecho de sacrificar al producto y 

salvar la vida de la madre, produciraé un dafio menor, tomando en 
consideracién que la vida de la madre debe anteponerse a cualquier 

sacrificio a pesar de que el dafio como ya lo cité sea menor, esto en 
relacién a que se sacrifique a un producto por la vida de su madre. 

Al estado de necesidad podemos identificarlo en forma mas clara 

cuando existe un peligro inminente para bienes juridicamente protegidos, 
que sdlo se pueden evitar mediante lesién de bienes también 

juridicamente tutelados pertenecientes a una persona, aplicando esta 
situacién al ejemplo citado en lineas anteriores, el peligro inminente lo 

identificamos con la enfermedad que existe en la madre, respecto del 

bien juridicamente protegido es el producto el cual, atin cuando se pueda 
evitar un deceso de éste ya que también esta juridicamente tutelado y 
protegido. 

Todavia existe discusién sobre la propia naturaleza del estado de 

necesidad, pues para poder precisarlia es indispensable hacer la 

distincién silos bienes en conflicto son de igual o de diferente valor. 

Para poder entender esta causa de justificaci6n, es necesario 

hablar de algunos casos que sean especificos del estado de necesidad, 
citando el ejempto ya mencionado en lineas anteriores de este capitulo. 

Otro caso lo encontramos en el robo famélico, como ya se ha 

mencionado al inicio de este inciso de la presente causa de justificacion, 

tomado en consideraci6n que si alguna persona indigente se encuentra 

entro de esta figura o excusa absolutoria, pues si bien es cierto, se 

apodera de algo que no le pertenece, para satisfacer su necesidad 

inmediata o de su familia, es decir, saciar su apetito, la ley lo perdona
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siempre y cuando no lo realice con violencia y el principio inmediato, es 

decir, que esta causa justifica el robo para comer. 

Por otra parte la causa de justificaci6n del estado de necesidad, 

se encuentra su fundamento, como ya se mencioné en el articulo 15 

fraccién V del Cddigo Penal, mismo que ya ha sido transcrito con 
anterioridad. 

Mientras que el maestro Francisco Pavén Vasconcelos, habla 
también de tos elementos del estado de necesidad, los cuales tienen gran 

similitud con los que sita el maestro Fernando Castellanos Tena, los 
cuales ya han sido desglosados en el presente capitulo. 

De todo to mencionado con anterioridad en la presente causa 

de justificaci6n, podemos aplicar una situacién que en este caso cito 

como ejemplo el aborto terapéutico, el cual se encuentra autorizado por 

la legislacibn penal en el articulo 34, mismo que a la letra dice: “ 

No se aplicara sancién: cuando de no provocarse el aborto, la mujer 
embarazada o el producto corran peligro de muerte, a juicio del 
médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre 
que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora. “ 

De lo cual denotamos que la aplicacién del criterio debe ser 

tazonado y a la vez ser sabio, ya que esto dependera que la 

causa de justificaci6n sea aplicada, ademas favorable para todos y cada 
uno de los  sujetos que deben aplicarla, no confundiendo nunca se 

amparara actos deshonestos que lleven con ello a lucrar con su supuesta 

operacién de extrema necesidad, esto para el caso de que no sea asi.



-G3- 

3.2.3.- Cumplimiento de un deber. 

La causa de justificaci6n que se estudiara en este inciso es 
de suma importancia y a la vez determinante para la finalidad del 

presente trabajo de investigaci6n, ya que nos enfrentamos a situaciones 
que para los profesionistas de la medicina a veces son érdenes que 
deben se cumplidas al pie de la letra. 

Siendo e! caso que esta causa de justificacién nos dara la pauta 

para que se pueda entender que los errores médicos no saldran a fa luz 

publica. 

Dentro del Derecho Romano la autoridad del padre de familia, se 

extendia hasta eximir la responsabilidad de ta mujer o de los esclavos, 

que en acatamiento de dicha autoridad delinquian salvo cuando se 
trataba de los delitos de superlativa gravedad. 

Mientras tanto en el Derecho Germanico estaba exento de 
responsabilidad al que delinquiera obedeciendo al rey o por mandato del 
duque. 

De todo fo anterior se puede ver que cuando se delinquia por 

mandato de una autoridad que tenia una jerarquia superior pudiendo ser 
liberado de fa responsabilidad que se cometia de cualquier indole. 

Ahora entraremos al estudio de la causa de justificacidn, del 

cumplimiento de un deber, pero en relacién al homicidio y lesiones con 
motivo de las intervenciones quirirgicas, ya que es bastante dificil 
encontrar una razon de impunidad cuando se lesiona o se llega hasta
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cometer un homicidio que sea causado por una intervencién quirurgica, 

pues es el caso que antes de_ intervenir a una persona, el galeno 

obtiene el consentimiento de los familiares de la persona que va a 

intervenir, para que de esta manera cuando el resultado fuera 
desfavorable o negativo, este tenga una causa para justificar su proceder, 

no con esto, se menciona que siempre sea porque se obtenga resultados 

negativos, pero es el caso que, cuando los médicos ordenan que a sus 
pacientes se les aplique alguna sustancia, misma que sera aplicada por 

un subordinado es decir por una enfermera o enfermero, lo cual puede 

producir en ocasiones un desenlace fatal, en este caso al subordinado ya 

mencionado en lineas anteriores se le exentara de su responsabilidad, 

por lo que se pregunta ga quien se le castigara por esta situaci6n? . 

Con esto podemos entender que esta causa de justificacién, 
es fundamento de licitud para los médicos en ciertas ocasiones, con lo 

cual se tendra bastante cuidado, para solicitar a las autoridades 

correspondientes que éstas realicen un estudio real y concienzudo, 

pues es preocupante para todos nosotros el hecho de poner un 

paciente en manos de un médico, ver si éste es un verdadero profesional, 
que se preocupa de la manera en que trabajan sus subordinados, en 

cualquier tratamiento en que intervienen, en auxilio del médico. 

La causa de justificacién en estudio se encuentra contemplada 

enel articuto 15 fraccién VI del Cédigo Penal mismo que a la letra dice:
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VI- La accién o la omisidn se realicen en, cumplimiento de 

un deber juridico o en ejercicio de un derecho, siempre que exista 

necesidad racional del medio empleado para cumplir el deber o ejercer 

el derecho, y que este ultimo no se realice con el solo propdsito de 

perjudicar a otro. 

En relacidn con lo anterior es prudente hablar de la obligacién 

que tienen los médicos de cumplir con su deber profesional, mismo 

que es el de salvaguardar la integridad fisica de las personas, asi como 

también de su salud, por tal motivo es aplicable la citada causa, la cual se 

encuentra contemplada en el Juramento Hipocratico, al cual ya se ha 

hecho referencia en capitulos anteriores, siendo importante retomarlo, 
ya que en éste se habla de !a obligacién del médico de servir a sus 
congéneres, aplicando sus conocimientos para salvar la vida de éstos, no 
importandoles la cuesti6n econdmica ya que en aquella época no se 
lucraba como hoy en dia, por lo que creo prudente _resaltar esta causa 

de justificacién, toda vez que es obligacién de todo médico cumplir con su 
deber el cual tiene que ser aplicado en beneficio de las personas que 

solicitan sus servicios, poniendo todo su esfuerzo en salvar vidas, 

haciendo a un lado la cuestiédn econdmica, y lo que es mas importante, 

deben aplicar sus principios éticos y morales.
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3.2.4.- Ejercicio de un Derecho e Impedimento Legitimo. 

Al impedimento legitimo, también se le considera una causa 

de justificaci6n del delito, por justificaci6n de la antijuricidad en el 

derecho ya que contraviene !o dispuesto en la ley penal dejando de 
hacer lo que se manda, por un impedimento legitimo. 

Esta causa de justificaci6n se encuentra regulada al igual 

que el cumplimiento de un deber, en la misma fraccién VI del articulo 15 

de la legisiaci6n penal, esta situacién no acontecia antes de las 
teformas de 1994, ya que éstas se encontraban en la fraccion Vill de la 

legislacién penal, pero esta situaci6dn no es materia de nuestro trabajo, 

por lo que pasaremos a tratar de explicar en que consiste esta causa de 

justificacion. 

La conducta enjuiciada sera siempre omisiva, ya que las normas 

preceptivas, cuya violacién se origina en una omisi6n imponiendo un 

deber jerarquico de obrar. Por lo que se puede considerar que cuando el 
impedimento deriva de una ley se le puede considerar legitimado, por 

lo que la omisién tipica sera antijuridica. 

El cédigo penal del afio de 1931, traté de superar a los de 

1871 y 1929, dejando fuera la formula legal, del impedimento insuperable, 

arguyendo, que el concepto de legitimo cabia el de que el impedimento 
hubiera podido sero no ser superado, afirmando que la nueva causa 

evitarfa confusiones provenientes de que, por motivos legitimos se 

interpretaran causas justificantes y por motivos insuperables causas de 

inimputabilidad.
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Por ultimo, cabe agregar, el comentario que hace el maestro Raul 

Carranca y Trujillo, en el que hace alusién a que en nuestra jurisprudencia 
no han sido resueltos suficientes casos de esta causa de justificacién 

para poder precisar el alcance que le asigna la autoridad jurisdiccional. 

Un ejemplo palpable de esta causa de justificacién la podemos 
observar de forma clara, enla cuestién militar, con relacién al tema 
que nos ocupa, toda vez que es aqui donde podemos observar mas 

claramente el ejercicio de un derecho, lo cual es palpable en las 

cuestiones militares en donde se dan ordenes, en forma militar a los 

soldados a las enfermeras las cuales estan bajo el mando de un 

superior por to que solo reciben  6rdenes  y éstas deben ser obedecidas 

al pie de la letra, en todo momento sin prejuzgar los actos de su superior 

a pesar de que nunca podran hacer uso del derecho de no hacer algo 

que atenté a sus principios morales o a las buenas costumbres, situacién 
que se puede dar con relacién a los militares los cuales como ya se 

menciono, _tendran que obedecer a sus superiores que les ordenan 

realizar alguna actividad en particular la cual podria ser de aplicar un 

medicamento, y hasta suministrar algo nocivo a algun sujeto, sin que 
pueda decir no. 

De estas situaciones, se desprende el hecho que las personas 
seran las que tengan el poder de decisién de cumplir o no con una orden 
dada por un superior. 

°8 Carranca y Trujillo Raul. Derecho Penat Mexicano. Parte General. Edicién Décimo Primera. Editorial 
Porrua. S..A. Pag. 454,455.
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CAPITULO IV. - ANALISIS JURIDICO DE LA 
RESPONSABILIDAD EN QUE SE INCURRE 
EN EL EJERCICIO DE LA MEDICINA. 

4.1. El Ejercicio Profesional en la Constitucional 
Politica Mexicana. 

El ejercicio profesional, a lo largo de la_ historia constitucional 
de nuestro pais ha sido contemplado, dentro dei Decreto Constitucional 

para ta Libertad de la América Mexicana de 1814, en la cual se 

manifestaba este derecho en el Capitulo Quinto Titulado “ De La Igualdad, 
Seguridad, Propiedad y Libertad de los Ciudadanos’”, que en su articulo 

38 manifestaba lo siguiente: 

“ Articulo 38.- Ningdn género de cultura, industria o comercio puede 
ser prohibido a los ciudadanos, excepto lo que forman la subsistencia 
publica. “*° 

La Constituci6n de 1824, no catalogaba alas garantias individuales 
como tales, la de 1836 llegé a mencionar algunos derechos del hombre, 

sin embargo, no es sino hasta la de 1847, en la que se establece dentro 
del Capitulo de Libertades: 

“La prohibicion en que se obligue al hombre a prestar 

su trabajo personal por cierto numero de afios, asimismo en el 

Capitulo de Propiedad se hace mencién al derecho al trabajo “. *° 

+ Los Derechos del Pueblo Mexicano. México A Través de sus Constituciones Tomo IL . Editorial Manuel 
Pornia. México. 1979. Pag. 337. 

* Los Derechos det Pueblo Mexicano, Op. Cit. Pag. 32.
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De tal manera que e! articulo 25 de la misma Constitucion de 

1847 establece !o siguiente: 

“ Articulo 25.- Todo habitante de la Republica tiene libertad 

para emplear su trabajo o capital en el giro o profesién honesta que mejor 

le parezca sometiendo a las disposiciones generales que las leyes 

establezcan para asegurar el buen servicio publico, sin que pueda 

restringirse a cierto numero el ejercicio y ensefianza de las profesiones. “’ 

Ahora bien la Constituci6n de 1857 establece en sus articulo 3 y 

4 lo siguiente: 

“ Articulo 3.- La ensefianza es libre, la ley determinara que 

profesiones necesitan titulo para su ejercicio y que requisitos se debe 

expedir: 

“ Articulo 4.- Cada hombre es libre para abrasar la profesi6n, 
industria o trabajo que le acomode siendo util y honesto, para 

aprovecharse de sus productos, ni uno ni otro se le podra impedir, sino 

por sentencia judicial cuando ataque los derechos de terceros o por 

resolucién gubernativa, dictada, en los términos que marque la ley, 
cuando ofenda los de la sociedad. “ 

Nuestra Constitucién, establecia en el articulo 4 lo siguiente: 

Idem Pag, 175. 

*? Tdem Pag. 307.
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“ Articulo 4.- A ninguna persona podra impedirse que se dedique a 
la profesion, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo 

licitos. El ejercicio de esta libertad sdlo podra vedarse por 

determinacién judicial, cuando se ataquen los derechos de terceros o por 

fesolucién gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, 

cuando se ofenda los derechos de la sociedad. 

Nadie puede ser privado de! producto de su trabajo sino por 

resolucién judicial. 

La ley determinara en cada estado cuales son las profesiones 

que necesitan titulo para su ejercicio, las condiciones que deban llevarse 
para obtenerlo y las autoridades que han e expedirlo.” 

“ Articulo 4.- A ninguna persona podra impedirse que se dedique a 
la profesi6n, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo licitos. 

El ejercicio de esta libertad sdlo podra vedarse por resolucién judicial 

cuando se ataque los derechos de terceros o por resolucién gubernativa 
dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los 

derechos de la sociedad, nadie puede ser privado del producto de su 
trabajo sino por resolucién juridica. “ 

La ley determinara en cada Estado, cuales son las profesiones 

que necesitan titulo para su ejercicio, las condiciones que deban llevarse 

para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo. 

Nadie podra ser obligado a prestar trabajos pesados sin la justa 

tetribucion y sin pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como 

* Idem Pag. 625 y 626.
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pena por las autoridades judiciales el cual se ajustara a lo dispuesto en la 
fraccién | y II del articulo 123 Constitucional. 

En cuanto a los servicios publicos sélo podran ser obligatorios, 
en los términos que establezcan las leyes respectivas, el de las 

armas y los jurados, asi como e! desempefio de los cargos consegiles y 

los de eleccion popular directa e indirecta. Las funciones electorales y 

censales tendran caracter obligatorio y gratuito, pero seran retribuidos 

aquellos que se realicen profesionalmente en los términos de cada 
Constituci6n y las leyes correspondientes. Los servicios Profesionales de 

indole social seran obligatorios y retribuidos en los términos de la Ley y 
con las excepciones que esta sefiala. 

EI estado no puede permitir que se Ileve a efecto ningun contrato, 

pacto o convenio que tenga por objetivo el irrevocable sacrificio de la 

libertad de la persona, por cualquier causa. 

Tampoco podra admitir convenio en que la persona su prescripcién 

© destierro, o en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer 

determinada profesién industrial o comercio. 

El contrato de trabajo sélo obligara a prestar el servicio convenido 

por el tiempo que fije la ley, sin poder exceder de un ajfio en perjuicio del 

trabajador y no podra extenderse en ningun caso a la renuncia, perdida o 

menoscabo de cualquiera de los derechos politicos o civiles. 

La faita de cumplimiento de dicho contrato por lo que respecta al 

trabajador solo obligara a éste a la correspondiente responsabilidad civil, 

sin que en ningtn caso pueda hacerse coaccién sobre su persona.
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Como podemos observar este precepto Constitucional se ampli6 

con las reformas de 1974 y al respecto Santiago Barajas Montes de Oca 

y Francisco José de Andrea Sanchez mencionan fo siguiente: 

“La premisa establece la necesidad de imponer una Politica 

Profesional y estatal de atractiva garantia de empleo, destinada a 

protegerlo en varias direcciones:” 

Primero, sostener su permanencia y estabilidad evitando en lo 

posible la desocupacién. 

Segundo, proveer a la distribucién de la mano de obra. 

Tercero, impulsar el aprendizaje. 

Cuarto, para encontrarle ocupaci6n. 

Adicionalmente al precepto constitucional que se  citado en 
lineas anteriores, es decir, el articulo 5 de nuestra Carta Magna, la 

cual establece claramente que para el ejercicio de ciertas profesiones 

se necesita la obtencién de un Titulo Profesional que avala los 
estudios del profesionista que la ejerza, como es el caso de los 

médicos los que al terminar sus estudios salen como médicos cirujanos 

generales de las instituciones donde cursan su carrera, por lo cual es 
erroneo que se les llame doctores, ya que al terminar su carrera 

estos profesionistas sdlo lo hacen como licenciados de sus 

universidades, por lo que se les deberia llamar Licenciados en Medicina y 

no Doctores, toda vez que estos ultimos asi se les reconoce, pero una 

vez que realicen una especialidad, ahora si se les podra dar el nombre
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de Doctores, aunque dicha situacion no es de trascendencia, pero si es 

preocupante que algunos profesionistas que se encuentran relacionados 
con los médicos, la Ley General de Profesiones en el articulo 2 establece 

que para algunas profesiones es necesario el titulo para el ejercicio de 

ja misma entre ellas se encuentra !a del médico; en el precepto legal 

Mmarcado con el ntimero 3 de la Ley en cita, se habla de que toda persona 

a quien se le haya expedido Titulo Profesional o Grado Equivalente, podra 

obtener cédula de ejercicio con efectos de patente, previo al registro 

de dicho tituloo grado. De jo antes transcrito y tomado en 
consideracién que la educacién que se imparte en nuestro pais es 

obligatoria pues asi lo establece el articulo 3 de la Constitucién Politica 

de los Estados Unidos Mexicanos, para todos y cada uno de los 

habitantes de este pais, cuesti6n que se debe tomar en cuenta, virtud de 

la importancia que existe en relacion a la educaci6n en nuestro pais. 

Por otra parte el articulo 3 de nuestra Carta Magna en su Fraccién 

IX, habla de las universidades en donde se le da autonomia, asi como 
las facultades de gobernarse por si mismas, esto entendiéndose como la 

libertad de catedra, asi como de investigaci6n, por otra parte, es de suma 

importancia citar este precepto legal ya que el mismo nos hace referencia 

a que la educacién que se imparta por el estado es gratuita, ademas de 

que también se habla de la importancia de los estados y Municipios, lo 
cual nos invita a reflexionar para que nuestros hijos aprovechen la 

educaci6n que se imparte por el Estado. 

También la ley de Profesiones en su capitulo segundo establece 

las condiciones que se deben reunir para obtener un Titulo Profesional 

por ello el articulo 8 de dicha ley establece: 

“ ARTICULO 8.- Para obtener Titulo Profesional es indispensable 

acreditar que se han cumplido con les requisitos académicos previstos 

para las leyes aplicadas. “
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De lo anteriormente transcrito podemos entender que es necesario 

haber cursado el bachillerato y una carrera profesional en cualquier 

de las dependencias ya sean Universidades Publicas, Privadas 0 el 
propio Politécnico, en el que se hayan acreditado todos y cada uno 

de los créditos de la carrera que se cursan para que se pueda obtener 

un Titulo Profesional, el tema que nos ocupa y por lo que respecta a los 

médicos estos deben cursar en forma total sus materias, debiéndolas 
aprobar para de esta manera obtener el Titulo que los acredite como 

Profesionales de la materia. 

Es importante hacer referencia en la Republica Mexicana existen 

leyes y normas en las que se regulan quienes son las autoridades 

encargadas para la expedicién de los Titulos Profesionales, retomando la 
Ley General de Profesiones en el Capitulo Ill, secci6n ly Il que habla de 
quienes son esas autoridades encargadas de expedirias tanto en el 

Distrito Federal como en los Estados, lo cual no debe pasarse 

desapercibido para el presente trabajo de investigaci6n, en virtud de que 
se habla de las instituciones que estan autorizadas para expedirlas, entre 

ellas se reconoce el Ejecutivo Federal, esto por conducto de la 

Secretaria de Educaci6én Publico, el Documento con e! que se acredita al 

Profesionistas ademas de su Titulo, es la Cédula Profesional la cua! es 
expedida en forma directa por la Direccién General de Profesiones, de 

acuerdo a lo establecido por la Ley General de Profesiones, esta 
autoridad tiene facultades y obligaciones las cuales se encuentran 

contempladas dentro del articulo 23 de la multicitada Ley General de 
Profesiones, el cual me permito transcribir, 

ARTICULO 23.- son facultades y obligaciones de la Direccién 

General de Profesiones:
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1- Registrar los Titulos de los Profesionistas a que se refiere 

esta Ley de conformidad con lo dispuesto con los articulos 14, 15 y 16 de 

este ordenamiento; 

ll. Llevar la hoja de servicios de cada profesionista cuyo titulo 

registre, y anotar en el propio expedienteé las sanciones que se impongan 
al profesionista en el desempefio de algun cargo o que implique fa 

suspensi6n det ejercicio profesional; 

Ill- Autorizar para el ejercicio de una especializacion; 

lV.- Expedir al interesado la Cédula Personal correspondiente 
con efectos de Patente, para el ejercicio profesional y para su 

identidad en todas sus actividades profesionales; 

V.-  Llevar la lista de los profesionistas que declaren no ejercer la 

profesi6n; 

VI- Publicar en los periddicos de mayor circulacién todas 

las resoluciones de registros y de negatorias de registros de Titulos; 

Vi.- Cancelar el registro de los Titulos de los profesionistas 
condenados Judiciaimente a inhabilitaci6n en el ejercicio, y publicar 
profusamente dicha cancelacién; 

Vill.- Determinar, de acuerdo con los colegios de profesionistas, la 

sede y forma como éstos desean cumplir con el servicio social;
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IX... Sugerir ta distribpucién de los profesionistas conforme a las 
necesidades y exigencias de cada localidad; 

X.- Llevar un archivo con los datos relativos con la ensefianza 

preparatoria, normal y profesional que se imparta en cada uno de los 

planteles educativos; 

XL- Anotar los datos relativos a las Universidades o escuelas 

Profesionales Extranjeras; 

XIl.- Publicar, en el mes de enero de cada ajio la lista de los 
Profesionistas Titulados en los Planteles de preparacién profesional 

durante el afio anterior, 

XIIL- Proporcionar a los interesados en asuntos de la competencia 

de la Direccién; 

XIV.- Las demas que le fijen las Leyes y reglamentos. 

De lo antes transcrito se evidencia que es importante terminar una 

carrera profesional para, de esta manera poder lograr el obtener un Titulo 

Profesional. 

Asimismo, la autoridad que ha sido ya referida en lineas anteriores 

y muy en especial al momento de citar el articulo 23 antes transcrito, 
observamos que la Direccién General de Profesiones, tiene facultades y 
obligaciones, una de estas obligaciones es la de salvaguardar el registro 
de los Titulos Profesionales y para el caso contrario de que exista
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alguna anomalia o conducta ilicita la misma ley lo sanciona, 

cuestién que se encuentra dentro de los articulos 62 y 63 de la Ley de 

Profesiones, que a la letra dicen: 

ARTICULO 62.- El hecho de que alguna persona se atribuya el 

caracter de profesionista sin tener Titulo de tal o ejerza los actos 

propios de la profesién, se castigara con la sancién que establece el 
articulo 250 del Cédigo penal vigente, a excepciédn de los gestores 

sefnalados en el articulo 26 de esta Ley. 

ARTICULO 63.- Al que ofrezca publicamente sus servicios como 

Profesionista sin serlo se le castigaré con la misma sancién que 

establece el articulo anterior. 

Estos articulos claramente nos dicen que para el ejercicio 

de una profesién como es el caso de la medicina se requiere tener un 

titulo profesional, asi como también a las personas que la ejerzan 

publicamente, siendo castigada con una sancién de uno a seis afios y 
multa de cien a trescientos dias, con esta sancién tan ilégica hay 

personas que ejercen la medicina, sin tener un Titulo o sin tener un 

conocimiento de la medicina, por esta situacién es que alzo la voz 

para pedir a nuestros legisladores que legislen con relacién a las 

profesiones, para que las misas sean castigadas como en tiempos de 

antafio en los que si se castigaba en forma ejempiar a ellos y no como 

hoy se les sanciona, esta situaci6n a pesar de que atenta contra la propia 

integridad fisica de un ser humano no ha sido considerada por la 
sociedad ni por el gobierno, cuestibn que hoy es prudente 

resaltar, toda vez que a consecuencia de la actividad _ilicita que ejerce 

alguna persona que se hace pasar por un médico, y que por ldgica carece 

de los conocimientos necesarios para el ejercicio de dicha profesion, asi 

como de un titulo profesional, poniendo con ello en riesgo la integridad
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fisica de una persona, cuestiobn que se encuentra tutelada y protegida 

por la propia ley, es decir, la vida de un sujeto. 

Ahora bien, porlo que respectaa la Ley General de Salud, es 
prudente citarla en este capitulo, toda vez que la misma habla del 
ejercicio profesional, tomando en consideracién al articulo 5 de la 

Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, asi la Ley 

General de Profesiones, es importante resaltar que la legislacion en 

estudio, habla del ejercicio de las profesiones, asi como también cuales 
de éstas necesitan o requieren un diploma certificado, titulo y la Cédula 

Profesional, entre éstas se encuentra la profesién que es materia de 

este trabajo de investigaci6n, la medicina. 

Los preceptos legales en donde se encuentra contemplados los 
requisitos para el ejercicio profesional, los encontramos en el Titulo 

Cuarto, Capitulo | de la Ley General de salud, éstos en relacién al 
precepto legal citado en el parrafo inmediato anterior, los cuales se 

mencionaran en el inciso siguiente de este capitulo. 

4.2.- Requisitos para Ejercer Profesionalmente. 

Retomando nuestra Ley General de Profesiones, Legislacién que 

se encarga de reglamentar el ejercicio de todas y cada una de las 

profesiones que existen en la actualidad y que se encuentran 

mencionadas en el articulo 2 de la misma ley, encontrandonos en éste 
ultimo precepto que se reglamenta la actividad de los médicos los 

cuales, para el! ejercicio de su  profesibn deben  reunir los 

requisitos que sefala el articulo 24 de la Ley de Profesiones que 
establece lo siguiente:
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Se entiende por ejercicio profesional, para los efectos de 

esta ley, la realizacion habitual a titulo oneroso o gratuito de todo acto, 

0 la prestacién de cualquier servicio propio de cada profesién, aunque 

sdlo se trate de simple consulta o a la ostentacion del caracter del 

profesionista por medio de tarjetas, anuncios, placas insignias o de 

cualquier otro modo. No se reputara ejercicio profesional o de cualquier 

acto realizado en los casos graves 0 con el propésito de auxilio inmediato. 

Ahora bien, el articulo segundo transitorio establece que una 

de las profesiones que necesita titulo para su ejercicio es la de 

Medicina. 

Con relaci6n a lo establecido por la Ley General de Salud en 
relacién con los Profesionistas Técnicos y Auxiliares esto en el titulo 

cuarto capitulo primero, establece en su articulo 78 lo siguiente: 

“ El ejercicio de las Profesiones, de las actividades técnicas y 

auxiliares y de las especialidad para la salud, estara sujeto a: 

L- La ley reglamentaria del articulo 5 constitucional, relativo al 

ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal; 

I.- Las bases de coordinaci6én que, conforme a la ley, se definan 

entre las autoridades educativas y las autoridades sanitarias. 

lll- Las disposiciones de esta ley y demas normas juridicas 

aplicables y,
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Iv.- Las leyes que expidan los estados con fundamento en los 

articulos 5 y 121 fraccién V de la Constitucion Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos”. 

Ahora bien, en el articulo 79 de la Ley en cita especifica 

Claramente que para el ejercicio de actividades profesionales en el 

campo de la medicina se requiere que los diplomas correspondientes 

hayan sido expedidos y registrados ante las autoridades educativas 
correspondiente. 

Se habla de que la autoridad educativa competente debera registrar 
los certificados de especializacién, titulos cédulas profesionales y 
certificados de! Area de salud esto para poder ejercer la medicina, 
prudente es de hacerse notar que dentro de nuestra Republica Mexicana 

existe una oficina que se encarga de la expedicién y registro de las 

cédulas profesionales de cualquier area educativa, por ta! motivo, para la 

licenciatura en medicina se requiere haber terminado la carrera y haber 

aprobado el examen profesional que se realiza a todo estudiante 

profesional o técnico por una instituci6én educativa, ya sea ésta una u 

Universidades, el Politécnico o un Conalep, los cuales haran entrega de 

un acta de aprobacién de examen, asi como el Titulo de la Profesién para 
que con estos documentos el estudiante que término su carrera 

profesional, lo Ileve a registrar a la Direccién General de Profesiones, 
institucion que le expediraé una Cédula Profesional con la que podra 
ejercer su profesién, esta dependencia depende directamente de la 

Secretaria de educacién Publica. 

Para obtener la Cédula Profesional se necesitan reunir los 
requisitos que se encuentran contemplados en el articulo 25 de la Ley 
General de Profesiones, que dice:
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ARTICULO 25.- Para ejercer en el Distrito Federal cualquiera 

de las profesiones a que se refieren los articulos 2 y 3 se requiere: 

l- Estar en pleno goce y ejercicio de los derechos civiles. 

l.- Poseer Titulo legalmente expedido y debidamente registrado; 

lL- Obtener de la Direcciébn General Patente de ejercicio. 

La patente de ejercicio es la que conocemos como cédula 

profesional, que es el documento que se necesita para ejercer la 

profesién de la medicina en nuestro pais, en algunas ocasiones ha sido 

falsificada por personas sin escripulos, haciendo entrega de este 

documento a personas que no conocen la materia para lucrar con una 

profesién, no importandoles que se pone en riesgo la vida de personas 

inocentes, las cuales confian en la capacidad del supuesto profesionista, 

al que acuden para sanar de sus males. 

Por tal situaci6én, es que se lleva un registro de todas las 

profesiones, por ello no se es escapan los que ejercen la medicina los 

cuales tienen el deber de proporcionar servicios médicos a los individuos 

que se ponen en sus manos, esto en virtud de que somos sabedores de 

que estos profesionistas tienen como fin primordial el de proteger, 

salvaguarda, promover y restablecer la salud. 

Hago referencia a esta situaci6n ya que la propia Ley General de 

Profesiones en e! articulo 33, nos habla de las obligaciones de fos 
profesionistas, mismos que deben poner todo su empefio, conocimientos 

cientificos y recursos técnicos al servicio de las personas que los
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requieren ai que se le da el nombre de cliente, en esto se observa que 

algunos médicos si lo llevan a cabo, pero no todos, situaci6n que cuando 

se hace del conocimiento de la sociedad lo reprime, pues algunos 

profesionistas no quieren cumplir con su ética profesional, a pesar de 

de nos encontremos en un caso de urgencia, situacién que no es tomada 

en cuenta pues se deshumaniza, no condoliéndose de la persona que 

requiere fos servicios del profesionistas que ejerce publicamente la 

Medicina. 

Para lograr estos objetivos es necesario desarrollar estas tres 

actividades: 

A).- Actividad Preventiva. 

B).- Actividad Curativa. 

C):- Actividad de Rehabilitaci6n. 

De lo anterior se desprende que el Médico debe reunir ciertos 

requisitos para su ejercicio esta puede ser a titulo oneroso o gratuito 

pero con la caracteristica de prevenir curar o rehabilitar al enfermo, por lo 

que pasaremos a analizar con detenimiento este profesional de la 

salud. 

Por lo que respecta a laLeyde Salud, que también contempla 
en el Titulo Cuarto capitulo |, alos Profesionistas Técnicos y Auxiliares, 

para que éstos puedan ejercer su profesion y especialidad.
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El articulo 78 de la Ley General de Salud dice: 

ARTICULO 78.- El ejercicio de las profesiones, de las actividades 
técnicas y de las especialidades para la salud estara sujeto a: 

|- La ley reglamentaria del articulo 5 constitucional, relativo al 

ejercicio de las profesiones del Distrito Federal; 

I.- Las bases de coordinacién que conforme a la ley, se definan 

entre las actividades educativas y las autoridades sanitarias; 

ill- Las disposiciones de esta ley y demas normas juridicas 
aplicables; 

IV.- Las leyes que expidan los estados con fundamento en los 

articulos 5 y 121  fraccién V de la Constitucién Politica de los estados 

Unidos Mexicanos. 

El precepto legal antes transcrito, cita cuestiones que ya se 

han mencionado por la Ley General de Profesiones, estas normas nos 

sefialan en forma por demas calara cuales son los requisitos que se 
deben reunir para el ejercicio de una profesién, atin mas la propia Ley 
General de Salud en los preceptos legales 79, 81, 82 y 83 nos habla en 

forma mas calara de las profesiones y de los documentos necesarios 

para el ejercicio de la profesién, como es el caso de los titulos, diplomas
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y fa propia cédula profesional, también en estos articulos se nos 

especifica cuales son las autoridades competentes para expedirlos 

cuestién que ya se ha mencionado en lineas anteriores por lo que creo no 

es necesario volver a citarlos. 

4.3.- Etica Profesional. 

La palabra Etica proviene del latin Aethica y éste a su vez 

del Griego que significa la parte de la filosofia que trata de la moral 

y de las obligaciones del hombre, el origen y validez del sentido del 

deber, el caracter y autoridad de las obligaciones morales, es decir, 

abarca todos los aspectos de la Conducta Humana. 

Al respecto el Sr. Leopoldo Baez y Acévez, menciona lo siguiente: 

“La Etica y la Moral tienden a describir y a establecer las 

normas ideales que han de regir los diversos actos de la vida humana. 

Pero la diferencia entre Etica y Moral radica en la circunstancia de que en 

tanto la ética es una disciplina normativa, la Moral constituye una 

disciplina practica “. 

Por Etica se entiende aquella manera de conducirnos cumpliendo 

siempre con nuestras obligaciones y deberes. 

El médico al momento de Titularse lleva a cabo el Juramento 

Hipocratico. 

“* Baez y Acévez Leopoldo. Etica Novena Edicion. Editorial Porria México 1956. Pag, 31.
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Ahora son tomados en consideraci6n los deberes de! médico, entre 

los que se encuentra: 

a).- Para con la sociedad: No podra hacer distinciones en el trato 

con sus pacientes, por lo que deberaé cumplir con las disposiciones — 
legales relacionadas en su condicién de ciudadano y de profesional 
médico. 

b).- Para con sus colegas: No debera rebasar los niveles de otra 

especialidad salvo en los casos de emergencia. 

c).- Respecto a sus pacientes debera respetar su derecho de 

eleccién, asi como respetar el secreto profesional. 

Debemos aclarar que el deber mas importante del médico es el 

respeto a la vida y por ello debera de aplicar los conocimientos que posee 

para sostenerios, es decir, poner todo a favor de su paciente para 
ayudarlo. 

Al respecto Salvador Martinez Murillo menciona lo siguiente: 

El médico ante todo debe ser moral; la falta de honradez cientifica, 
cuando expresa un diagnéstico errado es lamentable y penoso, pero el 

que comunique algo incorrecto a sabiendas de que es falso, es inmoral, 

quien exagere la importancia de un padecimiento para parecer salvador 

es inhumano, quien dé un prondstico grave a sabiendas que el 

padecimiento es benigno es un charlatan; quien practique el aborto, sin 
justificada razon es un criminal.
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A lo ‘argo del presente trabajo de investigacibn se ha hecho 

mencion de los deberes del médico y por tanto la Etica Profesional 

establece su forma de conducta, sin embargo, y a pesar de ello existen 

profesionales médicos que violan constantemente dichos deberes. 

4.4.- La Funcién del Médico como Servidor Publico y Privado. 

Antes de hablar de las funciones de los galenos como servidores 
publicos, primero haré referencia sobre qué es un servidor publico para 
de esta manera poder entender de qué hablamos y dénde se encuentran 

estos, para ello es necesario auxiliarme de la Constituci6én Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, en su articulo 108, ademas de la Ley Federal 
de Responsabilidades de los Servidores Publicos, en especial cito para 

ello el articulo 2 de la misma el cual me permito transcribir: 

ARTICULO 2.- Son sujetos de esta ley, los servidores publicos 

mencionados en el parrafo primero y tercero dei articulo 108 
Constitucional y todas aquellas personas que manejen o apliquen 

recursos econdémicos federales. 

Este precepto legal nos remite al articulo 108 de la Constitucién 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos en sus parrafos primero y 

tercero que es necesario citarlos, en virtud de que en ellos encontramos a 

los servidores publicos, por lo que me permito transcribirlos de igual 
forma: 

ARTICULO 108.- Para los efectos de las responsabilidades a que 
alude este Titulo se reputaran como servidores publicos a los 

representantes de eleccién popular, a los miembros del Poder Judicial 
Federal y de! poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y
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empleados y, en general, a toda persona que desempefie un empleo, 

cargo o comisién de cualquier naturaleza en la Administraci6n Publica 

Federal, asi como a los servidores del Instituto Federal Electoral, quienes 

seran responsables por los actos u omisiones en que incurran en el 

desempe/fio de sus respectivas funciones. 

En este primer parrafo encontramos que un servidor publico lo 

encontramos en las instituciones de la administracion publica, como por 

ejemplo la Secretaria de salud, el Instituto de Seguridad Social al 
Servicio de los Trabajadores del Estado mejor conocido como !SSSTE. 

Ante esta situacién encontramos que los médicos que se 
encuentran ltaborando dentro de las_instituciones citadas en el parrafo 

inmediato anterior son considerados como servidores pUblicos ya que los 

mismos son pagados por el estado, por lo que se encuentran sujetos a 

la legislacién federal del trabajo burocratico y por ende acuerdo al 

tema que nos ocupa a la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Publicos. 

Una de las funciones de un servidor ptblico dentro de la medicina 

es la misma de la que se ejerce en el servicio privado, esto en raz6n 
de que los médicos que trabajan para la administraci6n publica tienen ia 
obligacion de poner todo su empefio y conocimiento en pro de la salud 
del individuo, sdlo cabe aclarar que estos profesionistas trabajan para 
el Estado por lo que perciben un salario de la administracién publica, lo 
Unico que los identifica como servidores pUblicos es que prestan sus 
servicios a una institucion publica como tas que ya se han referido en 
lineas anteriores. 

Ahora bien, la funci6n del médico en el servicio privado en 
nada cambia por lo que respecta al ejercicio de la profesién, ya que
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ambos tienen como principio salvaguardar la integridad fisica del ser 

humano, identificando a estos médicos en funciones de trabajo de lo 

privado, que es cuando ellos mismos en uso de su derecho o garantia 

constitucional que establece el articulo 5 de la Constitucién, en el que se 

le permite a todos los ciudadanos mexicanos ejercer libremente su 

profesion sin que se le impida sin que nadie pueda privarios de sus 

derechos y de cobrar lo que de acuerdo a sus conocimientos crea 

prudente. 

A los médicos privados los encontramos desarrollando sus 

actividades profesionales en sus consultorios o instituciones privadas 
en los que tal vez se luce con la salud de las personas, esto no en 

todos los casos, pues, como en todas las profesiones, existen buenos 

elementos que dedican todos y cada uno de sus conocimientos en 

beneficio de sus congéneres, no importandoles a veces las cuestiones 
econdémicas, lo cual al parecer en la actualidad resulta ser mas que 

salvar la propia vida de las personas, otra diferencia la podemos 

encontrar en relaci6én alas funciones de los médicos que trabajan al 

servicio del Estado que ahora sabemos son servidores publicos, 
relacién ‘a los médicos privados es el hecho de que en el servicio publico 

a dichos profesionistas, se les requiere para ejercer su _profesién, 

su Titulo y su Cédula Profesional la cual creo yo debe ser 
investigada, para de esta manera dicho médico pueda ingresar a laborar 
a la administraci6n publica no con ello se puede decir que estos galenos 

son infalibles; pues al trabajar para una institucién ptblica se 
deshumanizan y a veces no les importa los padecimientos de las 

personas lo unico que al parecer les interesa es el hecho de dar 

consultas en cantidad ynoen calidad, situacién que a diferencia de un 

médico privado, el cual labora por su cuenta o en una institucion privada 

en la que si se cobra dara tal vez mejores resultados, pero se corre el 

riesgo de que en las cuestiones privadas se incurra en mayores errores 

o negligencias por parte de los médicos.
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Esta profesion es injusta, pues un médico que trabaja como 

servidor publico puede ejercer después o al mismo tiempo su profesion 

forma privada, con lo cual se evidencia que los galenos deben ser 

concienzudos en relacién a las actividades que desarrollan pues él 

depende, a veces, la vida de un ser humano. 

4.5. Responsabilidad Penal de un Médico como 

Servido Pablico. 

En el presente trabajo de investigaci6én hemos tocado ya en 
el capitulo tercero el tema de la responsabilidad médica, por lo que para 
no incurrir en repeticiones ahora sdlo tocaremos el tema de la 

Responsabilidad Penal de un médico como servidor publico. 

Por ello se necesario nuevamente centrar nuestra atencién sobre ia 
Responsabilidad Médica pero en forma practica, esto es en los diversos 
Centros de Atencién Médica, como son el INSTITUTO MEXICANO DEL 
SEGURO SOCIAL, INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES DE LOS TRABAJDORES AL SERVICIO DEL ESTADO, asi 
como también la propia SECRETARIA DE SALUD, por ello, a los 
médicos que trabajan dentro de estas instituciones cuando incurre en 
alguna conducta ilicita son sancionados por la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Publicos, esto en virtud de que los mismos se 
encuentran contemplados dentro del articulo 108 de la Constitucion 

Politica de los estados Unidos Mexicanos, también la propia Ley General 
de Salud habla de los prestadores de servicios de la saluden donde 

encontramos a los servicios publicos , a la poblacion en general, asi como 

también el servicio de los derechohabientes de las instituciones puiblicas 
como las sefialadas en lineas anteriores de este parrafo, también los 

servicios sociales y privados, todo esto se encuentra contemplado en el
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articulo 34 de la Ley General de salud, por ello es importante tomar en 

consideracién al derecho penal en la practica médica, en virtud de que la 
medicina tiende a rescatar ja salud del ser humano y el derecho trae 

consigo el beneficio de la seguridad social para todos los ciudadanos en 

general, esto es dar atencién médica. 

En el presente inciso hablamos de la responsabilidad en que 

incurre un médico como servidor publico, no dejando de tomar en 

consideracién que este profesionista desarrolla una actividad de 
investigaci6n tratando de dar bienestar a la persona o derechohabiente 
que o necesita, sin embargo, es valido hablar de que en algunos 
momentos los médicos incurren en negligencia 0 abandono de persona 

en donde encontramos la responsabilidad de los mismos, situacién que 

muy a menudo hemos observado todos y cada uno de nosotros cuando 

recurrimos, por ejemplo a una consulta médica en cualquiera de las 
instituciones antes mencionadas, lo primero que encontramos es aun 

persona que requiere de un documento de los llamados carnet y si no lo 

lleva no tiene derecho a una consulta médica, esto a pesar de la 

urgencia, negandole con ello el derecho que tiene al servicio de atencién 
medica, cuesti6n que constantemente se da en las instituciones publicas 

con la cual se tipifica como es el de Responsabilidad Profesional que se 

encuentra previsto y sancionado en el articulo 228 fraccién | del Cédigo 
Penal, en relacién con el articulo 32 de la Ley General de salud en donde 
se habla de la atencién medica que es el conjunto de servicios que se 

debe proporcionar al individuo con el fin de proteger, promover y restaurar 

la salud, situacién que desafortunadamente en nuestro pais no es muy 
comun que se tome en consideraci6n por ello es que en las instituciones 

publicas existe mayor indice de Responsabilidad Médica, esto en raz6n 

de que los médicos a veces por negligencia o descuidos transmiten 

“ordenes a sus auxiliares los cuales por la impericia causan dafios 

irreversibles, porque no tiene el cuidado ni los conocimientos necesarios 

para desarrollar la actividad que se les ha encomendado, trayendo 
consigo la probabilidad de incurrir en un error que en las instituciones
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publicas es muy frecuente, pues se carece del sentido de ética 

profesional y del sentido del deber de un médico que es la de dar o tratar 
de encontrar la cura de los enfermos o lesionados y la preservacion de la 

salud. 

Ernest Bloch refiere que la responsabilidad nace de un sustrato 

de facultades, es decir el nicleo de libertad de eleccién, inserta en la 
fenomenologia y la causalidad.** 

Por lo que respecta a la ley del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, dicha 
ley en sus articulos 189 al 196 habla especificamente de las 
responsabilidades y sanciones, encontrando en dichos preceptos legales 
que se mencionan a los servidores publicos que trabajan para las 

dependencias estatales y como es el caso para los que laboran en las 

instituciones denominadas Instituto de seguridad y Servicios Sociales 
de los trabajadores al servicio del Estado ( ISSSTE), ademas el 

articulo 190 de la Ley en cita habia de la responsabilidad civil o penal en 
que incurre el personal administrativo; por otra parte, el articulo 192 de la 

misma ley habla de que los servidores del instituto se encuentran sujetos 

a la responsabilidad civil, administrativa y penal en las que se pudiera 

incurrir, en este precepto legal podemos encontrar a los médicos que 
laboran para las instituciones citadas en el presente capitulo, los cuales 
podran ser sancionados en términos del Cédigo Penal o de acuerdo a la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos, con lo que 
podemos constatar que las leyes que rigen a las instituciones que dan 

servicios médicos o de salud se encuentran reglamentadas por sus 
propias leyes, las cuales a su vez toman en consideracién a la Ley 

General de Salud, ya que en ésta Ultima se encuentran contemplados 

regiamentos, leyes y decretos que deben ser tomados en consideracién 

** Derecho Natural y Libertad Humana. Aguilar, S.A. de Ediciones,, Madrid, Espafia. 1980. Pag. 157.



-93- 

por todas aquellas instituciones que prestan un servicio de salud a sus 

derechohabientes, como es el caso del ISSSTE 0 del IMSS. 

Las leyes que rigen a estas instituciones encuentran contemplada 

la responsabilidad penal en que puedan incurrir las personas que laboran 

para ellas, los cuales seran castigados o sancionados en términos de ley.



CAPITULO V.- LA COMISION NACIONAL DE ARBITRAJE MEDICO. 

5.1. Antecedentes 

5.2. Naturaleza Juridica 

5.3. Atribuciones 

5.4, Competencia
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CAPITULO V.-LA COMISION NACIONAL DE ARBITRAJE 
MEDICO. 

5.1. Antecedentes. 

Para empezar hablar sobre los antecedentes de la Comisién 

Nacional de Arbitraje Médico, es preciso sefalar que esta institucién fue 
creada por un decreto de fecha 3 de Junio de 1996, emitido por el Sefior 

Presidente de la Republica Mexicana en uso de las facultades que le 

confiere la fraccién | del articulo 89 de la Constituci6én Politica de tos 
estados Unidos Mexicanos, en relacién con Ios articulos 2, 17, 31, y 39 de 
la Ley Organica de la Administraci6n Publica y 2,3, 13 inciso a), 23, 34, 
40, 45, 48, 54, 416, de la Ley General de Salud. 

El decreto que se_ ha citado en el parrafo inmediato anterior, 

fue emitido por la maxima autoridad de nuestro pais, que es el 

Presidente de la Reptiblica, el cual, supongo que tomé en consideracién 
las multiples quejas que se hacian llegar a la Comisién nacional de 
derechos Humanos, instituci6n que se encargaba de tratar de resolver, 
empero como su funcién es la de salvaguardar los derechos humanos de 

las personas, ademas de que esta comisién no contaba con la 

infraestructura necesaria para poder emitir una recomendacién 

adecuada, por tal raz6n es que se crea la Comisién Nacional de Arbitraje 
Médico, en razén de que se realizaban en forma constante quejas en 

contra de los médicos, por tal raz6n es que se tomé6 la decisién de crear 

una institucién que vigilara la actuaci6n profesional de los galenos, ya que 
por su compleja profesién, la Comisién Nacional de Arbitraje Medico, 

cuenta con ei apoyo logistico y humano necesario, toda vez que a los 

médicos en la actualidad, es muy dificil que sean sancionados sin 
embargo, el nacimiento de esta institucién, nos da la confianza necesaria 

“ Ponce de Leén Ernesto Zedillo, Decreto de Creacién , Comision Nacioal de Arbitraje Médico, Pig t. 3 de 
Junio de 1996.
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para poder seguir confiando en nuestras instituciones, las cuales se 

encargaran de salvaguardar los derechos de toda la sociedad, empero io 

mas importante sera el hecho que todos los mexicanos tendremos la 

conflanza de recurrir a un médico, con la confianza de que este 

profesionista actuara con profesionalismo y ética, pero para el caso 

contrario, existira una institucién que nos podra escuchar y orientar para 

el caso de una negligencia o irresponsabilidad médica. 

Por lo que respecta a los antecedentes hist6ricos de esta institucién 

tenemos que no existe ninguno, toda vez que éste, fue creado por el 

gobierno, en uso de sus facultades, luego entonces no puedo aportar 

nada al respecto, con relacion a los antecedentes considero que esta 

instituci6n, fue creada para vigilar el desenvolvimiento profesional de los 
médicos. 

Pero como esta institucién publica tiene la obligacién de recibir, 
investigar y atender quejas de la ciudadania que usa los servicios 

médicos, invitando a las partes a someterse a un arbitraje médico, el cual 

sera imparcial, de donde se desprendera una resolucién que tiene todos 
los requisitos de una resolucién ejecutoriada al cual podra hacerse 

cumplir ante una autoridad civil o penal, ante esta situacién puedo 

asegurar que no existe un antecedente histdrico de esta institucién. 

Prudente es mencionar, en el presente trabajo de investigacién 
que nuestro maximo ordenamiento legal, considera en el articulo 4, 
ultimo parrafo, un derecho de los mexicanos de recibir y tener 
seguridad social, por ello con las facultades de autoridad que tiene el 
propio gobierno como lo es el Presidente de la Republica, lo creé con 
ia_ vision de ser una institucién publica con autonomia y_patrimonio 
propio, lo cual la hace actuar con un sentido profesional, teniendo 
conciencia de sus actos y moral, ya que ademas tiene la obligacién 
de ventilar y resolver quejas entre los usuarios de Jos servicios médicos
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ya sean pttblicos o privados esto cuando exista alguna controversia, 

entre las partes la cual se resolvera con estricto apego a derecho, 

toda vez que una de las facultades de la Comisién Nacional de Arbitraje 
Médico, es la de emitir resoluciones, las cuales tienen toda la fuerza 
de una sentencia se les conoce como laudo arbitral. 

Ahora bien, con el propdsito de que se regulara la estructura 

del organismo en estudio, fué necesario que se creara un Reglamento 

Interno, para que éste organizara las obligaciones y facultades del 

personal que labora en tal instituci6n, por este motivo fue hasta el dia 

12 de Septiembre de 1996, cuando se da a conocer por medio del Diario 
Oficial de la federacién el Reglamento Interno de la Comisién Nacional 
de Arbitraje Médico, el cual consta de treinta y ocho preceptos legates 

en los cuales se establece, el funcionamiento y naturaleza, de que en 
materia del siguiente inciso de este capitulo. 

§.2.- Naturaleza Juridica. 

La Comision Nacional de Arbitraje Médico, se rige por su 

Reglamento interno y por el decreto de Creacién de fecha 3 de Junio de 

1996, asi como también por leyes auxiliares como pueden ser el propio 

Cédigo de Procedimientos Civiles y Penal, los cuales son de aplicacion 
supletoria. 

Estos reglamentos sefalan en sus contenidos las atribuciones 
estructura y mecanismo de trabajo por mediode jos cuales se 
figen estos organismos, que tienen drganos de decisién como los que 
se citan en el articulo 4 del reglamento Interno de la Comisién Nacional 
de Arbitraje Médico, pero la naturaleza de esta comisién es la de 
dirimir situaciones que se presentan entre los médicos que prestan
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sus servicios en forma privada o como servidores publicos, esto en 

relacién con los pacientes. 

La visién para la que fue creada la Comisi6én Nacional de Arbitraje 

Médico, nace con et propésito de agilizar las necesidades, asi como 
también los reclamos de los pacientes contra los médicos ineptos e 
irresponsables, ademas de que la misma se le otorga una autonomia 

solamente técnica pues su obligaci6n como ya se mencioné; es la de 

recibir quejas asi como también la de investigar las irregularidades que 
se le denuncian por la prestacién del servicio, en la cual esta 

instituci6n emite un laudo. 

La Comisién Nacional de Arbitraje Médico depende de la 
Presidencia de la Republica, asi como también de la propia Secretaria de 
Salud. 

También se dice que ésta no tiene patrimonio propio, pero si 

podemos decir que forma parte del de la Federacién, por lo que respecta 

a las decisiones, la comisién necesita la aprobacién de la Secretaria de 
salud, para poder ejercitarias, por esta razén se entiende que sdlo tiene 

autonomia técnica para recibir quejas, investigar las anomalias o 

irregularidades que se presentan cuando se da la negativa de la 

prestaci6én de servicios, para lo cual este organismo puede emitir 
opiniones técnicas sobre las quejas para que sean resueltas en forma 

conciliatoria, evitando con ello en lo posible dictar un laudo, al cual se te 

conoce a la resolucién definitiva que se da cuando las partes en conflicto 

manifiestan su voluntad de someterse a el arbitraje de ella. 

Pero lo mas importante es sefialar que al momento de que se 

presentan fas quejas éstas son admitidas por funcionarios de la 
dependencia que conocen de fa problematica, para !o cual fui informado
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por el DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL, que cuando se recibe 

la queja se canaliza la misma, con un abogado y un médico titulado, para 

que éstos, en forma conjunta, estudien la queja y emitan un acuerdo, en 

el que se ordena se admita la misma citando a las partes para que en via 
conciliatoria traten de solucionar sus problema, no se trata de encubrir a 
los médicos, ya que se les requiere que ante esta comisién exhiban la 
documentacién respectiva de su profesi6n, esto es su Cédula Profesional, 
asi como Diplomas que demuestren que estan capacitados para ejercer 
una especialidad con lo que se demuestra que la naturaleza de la 
COMISION NACIONAL DE ARBITRAJE MEDICO es la de dirimir las 
controversias entre los médicos y sus pacientes. 

La Comisién trata de cumplir su cometido mediante las figuras ya 

citadas en el parrafo anterior, por ello la conciliacién se puede llevar a 

cabo cuando al contar las partes con una instancia especializada en la 

materia de la controversia que los mantiene en conflicto, que los auxilia 

en el estudio del asunto y los orienta a fin de terminar con la 
inconformidad. 

§.3.- Atribuciones. 

En relacién a las atribuciones del Reglamento Interno de la 

Comisi6n Nacional de Arbitraje Médico, se encuentran contempladas en 
el articulo 3°, el cua! me permito transcribir: 

ARTICULO 3.- Son atribuciones de la Comisién, las que 
expresamente sefiala el articulo Cuarto de su Decreto. 

4 

Al hablar del decreto se refiere al de Creacién, de fecha 3 de junio 

de 1996, en el que se menciona lo siguiente:
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ARTICULO 4.- La Comisiédn Nacional tendra las _ siguientes 

atribuciones; 

\.- Brindar asesoria e informacion a los usuarios y prestadores de 

servicios médicos sobre sus derechos y obligaciones; 

H.- Recibir, investigar y atender las quejas que presenten fos 

usuarios de los servicios médicos, por la posible irregularidad en la 
prestacion o negativa de prestacién de servicios a que se refiere el 

articuto 3° de este decreto; 

lll- Recibir toda la informacién y pruebas que aporten los 

prestadores de servicios médicos y fos usuarios, en relacién con las 
quejas planteadas y en su caso, requerir aquéllas otras que sean 

necesarias para dilucidar tales quejas, asi como practicar las diligencias 

que correspondan; 

IV.- Intervenir en amigable composici6n para conciliar conflictos 

derivados de la prestaci6én de servicios por alguna de las causas que se 
mencionan: 

a).- Probables actos u omisiones derivadas de la prestacién del 
servicio; 

b).- Probables casos de negligencia con consecuencia sobre la 
salud del usuario y, 

c).- Aquellas que sean acordadas por el Consejo;
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V.- Fungir como arbitro y pronunciar los laudos que correspondan 

cuando las partes se sometan expresamente al arbitraje; 

VL- Emitir opiniones sobre las quejas de que conozca, asi como 
intervenir de oficio en cualquier otra cuestion que se considere de interés 

en la esfera de Su competencia; 

VIL- Hacer det conocimiento del érgano de contro! competente, la 

hegativa expresa o tacita de un servidor pUblico de proporcionar 
informaci6én que le hubiere solicitado la Comisién Nacional, en ejercicio 
de sus atribuciones; 

VIIl- Hacer del conocimiento de las autoridades competentes, y de 

los colegios, academias, asociaciones y consejos de médicos, asi como 
de los comités de ética u otros similares, la negativa expresa o tacita de 

los prestadores de servicios, de proporcionar la informacion que le 

hubiere solicitado la Comisién Nacional. Asimismo, informar del 

cumplimiento por parte de los citados prestadores de servicios, de sus 

resoluciones, de cualquier irregularidad que se detecte y de hechos que, 

en su caso, pudieran llegar a constituir !a comisién de algun ilicito; 

IX.- Elaborar los dictamenes o peritajes médicos que le sean 
solicitados por las autoridades encargadas de la procuracién e 
impetracion de justicia; 

X-  Convenir con instituciones, organismos y organizaciones 
publicas y privadas de coordinacién que le permitan cumplir con sus 
funciones;
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Xl.- Asesorar a los gobiernos de las entidades federativas 
para la constitucion de instituciones analogas a la Comisién Nacional; 

Xll.- Orientar a los usuarios sobre las instancias competentes para 

resolver los conflictos derivados de servicios médicos prestados por quien 

carece de titulo o Cédula profesional y; 

XlilL- Las demas que determinen otras disposiciones aplicables. 

Como podemos observar, este precepto legal es de suma 

importancia para todos los individuos que requieren de fa intervenci6n de 

este organismo, el cual le brinda una asesoria gratuita, asi como también 

le informa sobre el proceder de los médicos, haciendo valer sus 

derechos, también este articulo nos habla de situaciones, como son el 
hecho de que recibe las quejas no importandole situacién o posicién 
social, esto por lo que respecta a los usuarios y en relacioén a los que 

prestan los servicios aplica la ley tanto a organismos publicos como a los 
privados. 

Pero también este organismo denuncia a los pseudo profesionistas 

que carecen de titulo o cédula profesional ante las autoridades 

competentes para que los mismos intervengan con relacién a la 
usurpaci6n de profesiéon. 

Todas las fracciones antes transcritas sefialan las facultades 

que tienen que desarrollar la comisi6n de Arbitraje Médico, las cuales 

le conceden atribuciones que le son indispensables para poder 

ejercitar con equidad un arbitraje, esto en relacién a las quejas 

que son presentadas por los usuarios de los servicios médicos, no 

omitiendo mencionar que esta comisién tiene funciones para poder
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denunciar a un supuesto profesionistas que se ostenta con tal caracter, 

cuando se carece de un titulo o cédula profesional, elemento 

indispensable para ejercer la medicina, empero también esta institucién 
requiere a toda aquella persona que solicita de su intervencion, le 

proporcione ios medios de prueba idéneos para que esta pueda 

intervenir, invitando a las partes que en primer lugar traten de llegar a una 

amistosa conciliacién, pero para ef supuesto de una negativa también los 
invita a que se sujeten al arbitraje de {a misma en ia que se emitira una 

resolucién que se le conoce como laudo, que tiene todas los efectos de 
una resoluci6n definitiva que puede hacerse valer en via civil o penal 

segun sea el criterio o el caso en particular de que se trate. 

At hablar de las atribuciones de esta institucién debemos atender lo 
ordenado como ya se menciono en el articulo 4 del Decreto de Creacién 
de fecha 3 de junio de 1996. 

La atribuci6n mas importante de la Comisién Nacional de Arbitraje 

Médico es la de Coadyuvar a resolver las controversias entre los usuarios 
y prestadores de servicios médicos. 

5.4.- Competencia. 

En relacién a la competencia, podemos decir, que la Comisién 
Nacional de Arbitraje Médico tiene facultades para actuar a nivel 

nacional esto en virtud de que el decreto de creacién de fecha 3 de 

junio de 1996, no la limita para el Distrito Federal esto a pesar de 

que la sede de dicha institucién se encuentra en el Distrito Federat. 

Se habla dentro de la Comisién Nacional de Arbitraje Médico 

que este intervendra en todo lugar de la repUblica Mexicana, cuando se
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presenten irregularidades en la prestaciédn de los servicios médicos, ya 

que el paciente o persona afectada podra recurrir a dicha comisién por 

medio de un escrito que sea enviado por correo o en forma personal y 

una vez que sea recibida su queja, el personal que labora para dicha 

institucion que en este caso sera un médico y un abogado, los cuales se 

encargaran de estudiar los hechos o situaciones que se les plantean para 

que de esta manera se trate de encontrar ia irregularidad que ha 

sefialado el quejoso que, en este caso, es el paciente que tuvo contacto 

con el prestador del servicios medico. 

La Comisién Nacional de Arbitraje Médico, tiene competencia 

para actuar en asuntos en donde intervengan los prestadores de 

servicios, ademas de que tiene facultades para emitir resoluciones 

como las que se emiten en los tribunales que se encargan de impartir 

justicia, nada mas que la Comisién emite un laudo arbitral. 

Pero para entender mejor como desarrolla su actividad la Comisién 

Nacional de Arbitraje Médico, he tratado de investigar como funciona 

ésta, encontrando que se trata siempre de conciliar a las partes antes 

de invitarlas a que se sometan al arbitraje. 

Debiendo entender que la conciliacién trata de invitar a las 
partes en conflicto a fin de que diriman sus inconformidades, esto 

siempre se hara ante la presencia de un médico y un abogado como 

mediadores por parte de la comisi6n los cuales en todo momento deberan 

desarrollar su actividad en forma imparcial, por lo que respecta al 

prestado del servicio, en este caso el médico podra presentarse pos si 
solo 0 con abogado que lo asesore, sin embargo lo mas importante es el 

hecho de que le médico al presentarse a la citada comisién es sabedor 

que podra defenderse con todos los medios de prueba a su alcance 

para tratar de demostrar que no ha incurrido en una irregularidad.
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Si las partes no flegan a una conciliacion podran someterse 
por voluntad propia, como ya se menciond, al arbitraje de dicha 

institucién, la cual trata en todo momento de ser imparcial, sin 

embargo, la misma trata de investigar la verdad de los hechos, por ello 

es que el articulo 3. del Decreto de Creacién de ia Comision de 
Arbitraje Médico se reconoce a dos personas, en este caso son los 

usuarios de los servicios médicos y a los que prestan dicho servicio a 
quienes le solicitan que acrediten en forma contundente que son 

personas capacitadas para ejercer en forma practica y profesional la 
medicina, en este caso se habla de practica por que esta mas expuesto a 

cometer errores el médico que realiza en forma continua alguna cirugia o 

tratamiento en especial, esto lo comento en virtud de que un médico que 

opere en forma continua puede estar expuesto en un grado mayor a 

cometer un error debido a que realiza en forma constante su trabajo, no 

asi el médico que en forma esporadica lo hace. 

La Comisién Nacional! de Arbitraje Médico toma en consideracién a 

las Instituciones de caracter privado, conociendo como caracteristicas 
propias de ésta el hecho de que las personas que se presentan a ellas es 

por su capacidad econémica para poder sufragar un gasto por la atencién 

médica que se les da, no con ello se excluye a las de caracter social, 

también sobre ellas ejercen su competencia, pues a éstas acuden un 

sector como son los trabajadores o derechohabientes y familiares de 

éstos, encontrandonos como instituciones sociales al INSTITUTO DE 
SEGURIDAD SOCIAL AL SERVICIO DE LOS TRABAJADORES DEL 
ESTADO y al INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, en las 
cuales se presta un servicio médico y en las que también se presentan 

irregularidades en la prestacién de tal servicio, por lo que dicha comisién 

esta facultada para investigar que fue lo que motivo tal irregularidad 

hablando en relacién a la practica médica en especial éstas se pueden 
presentar en una simple consulta, en una curacion o en una intervencién 
quirdirgica.
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He hablado de que la Comisién Nacional de Arbitraje Médico, tiene 

la facultad de intervenir cuando reciba por parte de los usuarios de los 

servicios médicos, cuando se presenta alguna irregularidad o la negativa 

de la prestacién del servicio, por lo que la Comisién funciona como un 

6rgano de imparticion de justicia en ese momento, ademas de tener la 

obligacién de tener la obligacién de recibir quejas, investigarlas, 

tratandose de quien se trate, esto es que pueden presentarse en 

instituciones de caracter social o privadas. 

Por las razones antes expuestas la Comisi6n cuenta con personal 

profesional en areas médicas y juridicas, las cuales valoraran la queja 

que se les presenta y tomaran en consideracién si existen actos u 
omisones por parte de los prestadores de servicio que pudieran conducir 

a un acto de negligencia, en lo que podriamos citar se encuadraria una 

responsabilidad profesional que puede ser de orden civil o penal, fa 

Comisién debe cerciorarse de acuerdo a lo establecido por el articulo 4 
fraccién XII del Decreto de Creacién de fecha 3 de junio de 1996, si el 
médico tiene titulo o cédula profesional para ejercer y para el caso de 

carecer del mismo podra denunciarlo ante las autoridades competentes 
para que el mismo sea sancionado en términos de Ley.
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CONCLUSIONES. 

PRIMERA.- La Responsabilidad penal, es la obligacién de soportar 
la consecuencia de! delito, por lo que la palabra responsabilidad surge del 

latin respondere, que significa “ Estar Obligado’. 

La responsabilidad vista desde el punto de vista histérico, la 

encontramos aplicada en algunos pueblos antiguos como Babilonia, 
Grecia, Roma y Espajfia, en donde se caracterizaban que la ensefnanza 

de la medicina, era a través de los sacerdotes, quienes eran 

considerados como personas con inteligencia superior, ademas, de que 

eran cultos, se creia que estaban investidos de divinidad, siendo lo mas 
importante que es en estas culturas donde se da inicio a la medicina 
sacerdotal, la cual tenia influencias de la magia, ademas de que es en 

estos pueblos donde se da inicio, a la medicina es donde se empieza a 

regir a estos profesionistas con relacion a la labor que desarrollarian asi 
como en relacién a los honorarios. Destacandose que es precisamente en 

esta época en donde se preocupan por reglamentar sobre las sanciones a 

que se hacian acreedores estos profesionistas cuando incurrian en 

responsabilidad, las cuales eran en algunas ocasiones crueles. 

SEGUNDA.- importante es destacar que en la cultura se da inicio a 
la licencia para ejercer la medicina la cual hoy conocemos como Cédula 
Profesional misma que es necesaria para acreditar que se han concluido 
los estudios profesionales de una carrera y por lo cual se puede 

considerar que una persona que cubre estos requisitos esta capacitada 

para ejercer una profesion, es prudente sefialar que en esa cultura a los 

estudiantes de medicina se les requeria que terminaran sus estudios 

antes de que cumplieran veinte afios, ademas debian contar con la 

tecomendacidn de los colegios de medicina, situacién que hoy en dia no 
es asi, toda vez que ahora ademas de terminar la carrera de medicina
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deben realizar un examen profesional, no omito senalar que esta 

profesion como en otras existen charlatanes, los cuales ademas de contar 
con una cédula profesional, ejercen la profesién sin que tengan el mas 

minimo conocimiento de esta, lo cual es verdaderamente irresponsable 
ya que en esta profesién los errores se ocultan tres metros bajo tierra, 

cuestibn que es verdaderamente preocupante ya que los pueblos 

antiguos no permitian que se cometieran  negligencias o 

irresponsabilidades, que pusieran en peligro la vida de un ser humano. 

TERCERA.- Por esta cuesti6n es que al realizar las 

investigaciones sobre este tema me he encontrado con situaciones un 

tanto desagradables, ya que parece ser que la responsabilidad médica no 

es susceptible de incurrir en conductas dolosas, é porque entonces en 

nuestro Cédigo Penal si establece un Capitulo expreso para los delitos de 

abogados, patronos y litigantes? 4 que acaso solo las personas que 

ejercen esta profesién son susceptibles de incurrir en un delito, pregunto 

yo a los lectores? 4 los médicos no cometen delitos?, esta cuestién es 
incongruente, toda vez que profesionistas como fos médicos particulares 

si no se les paga sus honorarios no realizan su funci6n , a pesar de que 

exista un grave peligro, también existen caos en donde no dicen cual es 
el padecimiento que tiene la persona, haciéndolos caer en la 

desesperacién 0 el error, que en algunas ocasiones puede ser el suicidio, 

por tal motivo nuestra sugerencia, es que los legisladores se pongan a 

trabajar en relacién a la responsabilidad médica, ya que hoy en dia se han 
presentado multiples casos donde uno se pregunta porqué a dichos 
profesionistas no se les castiga en forma enérgica. 

CUARTA.- Siendo importante resaltar que aunque existe la 
Comisi6n Nacional de Arbitraje Médico, este organismo no cuenta con 

facultades para sancionar a todo aque! médico que incurra en negligencia 

médica o responsabilidad, lo cual desde luego es criticable en virtud de 

que solo realiza funciones de conciliacién, las cuales cuando se presenta 
un deceso 0 una pérdida de un miembro no es posible solucionar en esa
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forma, ademas de que dicho organismo causa graves perjuicios desde el 

punto de vista del presupuesto gubernamenta!, ya que en ese lugar los 

burécratas no desquitan su salario y por el contrario causan detrimento a 

la sociedad, por tal razon es que la peticion que se hace es que se realice 
una Iniciativa de ley en la cual el Poder Legislativo, realice un estudio de 

las funciones y atribuciones de la COMISION NACIONAL DE ARBITRAJE 
MEDICO, para que le puedan conceder facultades, para que imponga 
sanciones a todo aquel profesionistas de la medicina que infrinja la ley o 

que realice actos que sean contrarios a derecho. 

QUINTA.- En nuestros dias se ha estado difundiendo que existe la 

Comisién nacional de Arbitraje Médico, fa cual como ya lo sefiale no 

cuenta con facultades para sancionar, pues la misma trata de conciliar a 
las partes para que Ileguen a un acuerdo, siendo que para el caso que no 

lo hagan emite una resoluci6n denominada laudo el cual se puede hacer 

valer en la via civil o penal. 

SEXTA.- Esta comisi6n entra en funcién por medio del decreto de 

fecha 3 de junio de 1996, que fue emitido por el C. PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA MEXICANA DOCTOR ERNESTO ZEDILLO PONCE DE 
LEON, la cual viene a dar confianza en ciertas instituciones, ya sean de la 

iniciativa privada o publica, ya que nace con el propdsito de dar solucién a 
los problemas y necesidades de los pacientes esto en contra de los 

médicos ineptos e irresponsables, toda vez que este organismo recibe 

todas las quejas que se inician en contra de estos profesionistas para 

tratar de darles una soluci6n a los errores médicos, ademas es importante 
destacar que esta comisién trata de realizar sus funciones con apoyo a 

derecho, ya que ella si requiere al profesionista contra el cual se inicia 

una queja de su Cédula Profesional, Titulo, Diploma de la especialidad 
con la que demuestre que esta capacitado para ejercer una especialidad, 

pregunto yo por que nuestra legislaci6bn penal no lo hace, esto al 

momento de que conoce de una denuncia que se inicia en contra de un 
médico, y lo mas importante por que motivo no se legisla sobre esta
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cuesti6n y se sanciona conforme a la norma juridica, ya sea por que no 

esta capacitado 0 porque no cuenta con la licencia para ejercer una 

profesion o una especialidad. 

Lo antes sefalado es importante destacarlo porque dentro de las 

instituciones publicas tos que atienden a los pacientes son los residentes, 

los cuales por !6gica no cuentan con la experiencia, cédula o diploma 

para ejercer la medicina, cuesti6n que los puede hacer caer en una 

responsabilidad médica. 

SEPTIMA.- Todo lo manifestado en e! presente trabajo, nos da la 

pauta para que empecemos a tomar en consideracién que los médicos 
también pueden incurrir en responsabilidad, que es el tema de este 

trabajo para lo cual menciono que es necesario, que el Poder Legislativo 

realice un estudio sobre este tema, para de esta manera proteger a la 

sociedad de todas aquellos suedo-profesionstas que ejercen la medicina, 

0 una especialidad sin que en forma real conozcan la misma, prueba de 

ello han sido los multiples casos que se han presentado por los diferentes 

medios de comunicacién, los cuales ademas de ser escalofriantes han 

puesto en peligro la vida de las personas, situaci6n que atenta en forma 

flagrante contra el espiritu del derecho, ya que la vida de las personas es 

el bien juridico que tutela la ley. 

OCTAVA.- Por las razones ya mencionadas en el presente trabajo 
es que me ha nacido la inquietud de realizar esta investigacién para 
efecto de que no se siga permitiendo, que los errores médicos sean 

pasados por alto o que estos sean escondidos tres metros bajo tierra, por 
lo que creo que al haberse creado un organismo que conoce de los 

asuntos o quejas de los médicos a este se te debe conceder facultades 

amplias para que de esta manera pueda sancionar a todo aquel médico 
que incurre en responsabilidad ya sea por la ignorancia de este o por que 
el mismo carece de los conocimientos para ejercer una profesidn, lo cual
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en nuestro pais, lo encontramos con suma frecuencia ya que a dichos 

profesionistas no se les tiene plenamente identificados, en virtud de que 

los mismos establecen sus consultorios sin que se les requiera a veces 

de que comprueben que son médicos, lo cual de alguna manera causa 

graves perjuicios a la sociedad ya que desconoce en que manos se pone 

la salud de nuestra familia, cuando se tiene la premura por algun 

padecimiento en algun familiar. 

NOVENA.- También es importante que los galenos son 

profesionistas, que trabajan en el sector publico y privado, con esto se 

puede llegar a pensar que los mismos pudiesen realizar lo que se conoce 

como trafico de influencias, pero en el presente trabajo estos no trafican 

de esa manera, si no con la salud de sus pacientes, en razén de que es 

sabido por todos que en el sector publico en ocasiones se proporciona a 

los derechohabientes una pésima atencién, lo cual en el sector privado no 

acontece, en virtud de que es precisamente el paciente el cual paga ha 

un médico por la prestaci6n de sus servicios y el cual si puede reclamar si 

el tratamiento no le favorece, por esta raz6n y por las ya narradas en el 

presente trabajo de investigacion es que hago hincapié en pedir y recalcar 

que se ‘conoce como LA COMISION NACIONAL DE ARBITRAJE 
MEDICO, tenga facultades para legislar sobre posibles sanciones para los 

médicos estos incurran en la responsabilidad médica, lo cual daria una 
seguridad a la sociedad de saber de que existe un organismo que vela 

por ellos cuando se someten a un tratamiento médico ya sea en el 
servicio publico o privado.
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PROPUESTAS. 

PRIMERA.- Se propone que se legisle sobre la responsabilidad 

médica, esto en razon de que en el afio de 1931, dentro de nuestro 

Codigo Penal existia un capitulo expreso sobre la responsabilidad 

médica, situaci6n que hoy en dia no existe esto a pesar de que se han 

presentado multiples quejas y denuncias en contra de los médicos ya sea 

por haber incurrido en negligencia o responsabilidad médica, por tal 

motivo es que propongo que dentro de nuestra Legislacién Penal exista 

un capitulo expreso para efecto de sancionar a los médicos cuando estos 

incurran en responsabilidad médica, aplicandoles desde luego, sanciones 
que no sean tan bondadosas o complacientes como las que a la fecha se 
les aplican a los médicos en nuestro actual cédigo Penal, se propone esta 

situaci6én pensando gACASO LOS MEDICOS NO COMETEN DELITOS?. 

SEGUNDA.- Se propone que a la Comisién Nacional de Arbitraje 

Médico se le concedan facultades para sancionar a los médicos que 
incurren en una conducta delictiva o en responsabilidad, esto en virtud de 
que dicho organismo hoy en dia carece de facultades y atribuciones para 
que castigue a todos aquellos médicos que incurran en un delito como lo 
es el de la negligencia médica o responsabilidad, hago referencia a esta 
situaci6n en virtud de que dicho organismo sélo tiene atribuciones para 
conciliar, asi como para fungir como un arbitré cuando existe una queja 
en contra de un medico, pero no tiene la facultad de sancionar a pesar de 
que esta comision cuenta con elementos para poder investigar a fondo 
sobre una queja que se le ha planteado sobre un médico.
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