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IN'rRODUCCION~ 

Si abrimos un C6di.¡o Penal de· cualquier nacil5n o ~poca 

y fijamos la vista sobre su parte especial, de inmediato ad~ 

.vertiremos que ista contiene un catál~o de figuras delicti

vas, bien diferenciadas unas de otras por. sus t!picas textu

ras. · Ea l~ .vida humana el bien juddico que ocupa el prtmer 

luc¡ar entre los ·valores tutelado~ penalmente, Todos los bi!. 

nea de que el hombre terrenalmente goza, proceden· de aquel -

bien supremo que es la vida hUl\\AJla, Esta es la condici6n -

primera de_manifestaci6n y desenvolvimiento de la miSJDa pe~· 

sonalidad humana, el presupuesto de toda humana actividad, 

el bien m!s alto, por consiguiente, en la jerarqu!a de los 

bienes humanos individualest que el Derecho Penal debe, so- . 

. bre cualq~ier otro, proteger, habida cuenta de que cuando Sil 

pierde. la vida salen sobrando todos los dem!s valores huma":'. 

nos. 

-··--·~--~--z:a·Vid~h~;-;ert;~;;-:;;~~~;~~-:-~~~=·:ar:::~~---·----

conserváda, mejorada f1sica y espiritualmente, y puesta al 

servicio de un ideal: de amor, trabajo y sacr.:f.ficio por el 

bien. comGn. El fin de la tutela penal rebasa, pues, los ~ 

tereses particulares de cada hombre. La v~da humana viene 

protec¡ida por el Estado no 8'6lo en inter~s del individuo si 

no tambian en interfs de la colectividad. 



Los bienes jur!dicos de la vida e inte9ridad hwnana -

encarnan los intereses fundamentales que acompañan a los se

res humanos desde el momento, respeptivamente, de su concep

ci6n y de su nacimiento, hasta el de su muerte, en orden a 

la conservaci6n de su propia existengia y plenitud org!nica. 

El C6digo Penal vigente dedica a la protecci6n de es

tos valores jur!dicos el T!tulo XIX del Libro Segundo que -

lleva el rubro DELITOS CCNTRA LA VIDA E INTEGRIDAD CORPORAL. 

:Ahorá bien, las lesiones a la integridad corporal que 

se dan dentro del deporte, y el avance·cient!fico del dere

chc penal, encuentran en nuestros d1as úna motivaci6n de e.!!_ 

pecial importancia y de tal trascendencia que resulta ya un 

requerimiento para el legislador avocarse a su estudio a -

f1n de elaborar la normaci6n correspondiente. 

__;__ ...... ---.---~~-
En el presente trabajo se ha~.e.....referenc1a--a-1asTnci-

____. ....... --·-·~~-....... » ................. ., ..... ----· ....... ~~ • • 

-··-·-·-dencia11--ae cad.cter delicti:vo que, se observan en la pdcti-. ', . 
. ca del arte marcial. 

De 6sta manera me ocupar~ del tema propuesto, "IAS LE-

SICNES INFERIDAS EN LA PRAC'rICA DE LAS ARTES MARCIALES", si

guiéndo los lineamientos de~ plan que me fue autorizado. 

Seda eñ el capitulo III del presente ·trabajo, los pun~ 



tos y elementos m!s relevantes en el campo de las Arte~. Mar~ 

ciales que ha nuestro criterio son de sum& importancia para 

'dar al lector una idea precisa, de toda esa. filos~fla. llaJll!. 

da Artes Marciales; queremos dejar bien entendido que fste 

punto tiene un concepto demasiado amplio y que lo tratare

mos. de la forma m!s somer.a posible. 

Por 6ltimo ponemos de manifiesto qu,e ~ste trabajo no 

tiene mSs pretensi6n que facilitar el estudio de la proble

m!tica penal dentro de~ deporte del Arte.Marcial. Si en al~ 

guna forma resulta G.til y suscita interEs por adentrare!!! en -

los hechos que se mencionan,· la intenci6n con que fue eser! 

to, hab%l sido cumplida. 



r. 

----,-. ---. --

; . 
·'•::., • 'f~• 

,.,. . 
. ·, .··· 
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ASPECTOS GENERALES DEL DELITO 

El thmino ·delito proviene del lat1'.n "delinquere '', que · 

significa, abandonar, apartarse del bue~ camino, alejarse -

del sendero señalado por la ley. tos diversos autores han . . 
\_, tr.at.ado en vano de integrar Wl concepto de delito. con vali-

dez w1iversal, para todos los tiempos y lugares, una defini 

c16n filos6fica esencial. 

El delito ha sido definido como una conducta, t!pica

mente, antijur!dica y culpable. El delito se integra con -

los cuatro elementos que son reconocidos por la mayor!a de 

los autores y estudiosos del derecho penal, sin olvidar .la 

necesidad de su concurrencia conjunta, as! pues, cuatro son 

los elementos que se afirman como esenciales del delito, a 

sabe:i:i CONDUCTA, TIPICIDAD, ANTIJURICIDAD y CULPABILIDAD, -

cada uno de estos elementos ti~~Lun-aspaoto-nec¡at1tro"er-::---·--·----

-----~Úal-alPr~~;-~~;~·; im;~:·-~~ confiquraci~n del il!cito. · -

Por añadidura se incluye el esquema propuesto por Jim~nez -

de AaGa/ a su vez tomado de Guillermo Sauer.\."De acuerdo con 

el m4todo Ar1stot411co'de SIC ET N(J{,'. contrapone lo que el 

delito es a. lo que no es: 

.· .. /./. 
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A$rECTOS ~OSIT~VOS ASPECTOS NEGATIVOS 

a) Act.ividi!ICl· a> Falta de acci6n 

b). TiJ?S;C:tdad b) Ausencia de tipo 

c) Antijuridtcidad e) Causas de justificaci6n 

d) Imputa.bi lidad d) Causas de in imputabilidad 

e) Culp~biltdad .e). Causas de inculpabilidad 

.f) Condtc~naltdad objet.tva f) Falta de condici6n objetiva 

gl Punib:tltdad g) Excusas absolutarias (1) 

El delito es ante todo un obrar u omitir humano. A con -. 
tinuaci6n estudiaremos a la conducta como primer elemento -

del delito. 

CONDUCTA. 

. . 
El primer elem3nto del. delito lo_ ~onstituye_ la conduc-

...,_;.,.._.....---"'!"" 

ta o hecho, ocupa la base en..J:!__qµ"'_.deacan•an-101--·r.irstañfés-~-~- · __ .... ~.........-.;-·--~,.~- . ' . 
-éleiñéñfo;-a;l'd~uto, ya que el delito es ante todo un~ con-

ducta, Maurach la llama CCNDITIO SINE QUA NON. Se han emplea

do para expresar el elemento objetivo del delito diversos -

t~rminos: acci6n, acto, hecho, conducta. 

Caste·l lanos Tena, Fernando, Lineamientos elementales de derecho penal 

t2a. ed,, PIJ\RU~., f1EX.ICO,. 1978; p; "t]lt~· 
~' ..... • ·~ • • • < 
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Antes de def;f:nir la conducta haremos l~ ·'distinci6n en ... 

tre los diferentes t~rminos que se emplean para expresar es 

te primer elemento del delito. 

Por lo que se refiere a la acci6n, hay autores que la 

aceptan como compre~siva de la acci6n y la omisi6n, La acci6n 

· en sentiáo Lato. Entre. estos autores se encuentran Raul -

Carranc! y_Trujillo, Francisco Pav6n Vasconcelos. En oposi 

ci6n a los autores antes mencionados existen los que creen 
' ' 

que el tdxmin'o acci6n no debe usarse para abarcar las dos -

formas de conducta, sino dnicamente para expresar ei' hacer • 

. Podemos mencionar entre los autores que defienden esta pos

.tura a los maestros cas~ellanos Tena, Porte Petit, Jim~nez 

de Asúa. 

·Ia palabra "acto" se ha usado tambi~n para designar e! 

te primer elemento del delito, as! Jim6nez de Asda emplea 
\,.;/ ' ' 

el Urmino "acto" diciendo "usamos de la palabra acto una -

•. acepci6n m'..! .. :.~Rlia ,_compren si va--de1 .. -a~pecto-·acC16n_y_ de:i:-:-:·~-. _,, ____ . 
.. R-------·~------ . . 

negativo omisi6n. ~ (l) Este término no ha sido aceptado por 

algunos autores, pues coinciden que el acto, al igual que -

la acción consiste en un hacer, por lo que no puede abarcar 

0 Jlménez de .AsG•,1Luls, La Ley y el Del lto, Sa. ed. EDITORIAL, SUDAME

RICANA, BUENai AIRES, ARGENTINA; p. 210. 
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a.la omisi6n que constituye lo contrario de aquel. 

En cuanto al término "hecho", el maestro Porte Petit-

lo emplea, al igual que la palabra conducta para designar -

este primer elemento del delito y dice: "nosotros pensamos 

que no es la conducta linicamente, como muchos expresan sino 

tambi~n-el hecho, elemento objetivo del delito seg~n la des

cripci6n del tipo." (1) 

Hace una distinci6n entre conducta y hecho, el t~rmino 

conducta lo emplea para abarcar la acci6n y la omisi6n, pe

ro nada m&s sin comprender el nexo de causalidad.Y el resu!, 

tado mater~al que quedan incluidos, con la acc16n y la oroi

si6n en el hecho. Si el delito es de mera actividad o ina:_ 

tividad debe hablarse de coLducta¡ de hecho cuando la ley -

exige (adem!s de la acci6n y de la omisi6n) la producci6n 

de un resultado material unido por un nexo de causalidad. 

------------·--
El t~rmino . ...'.~hecho.!'·--se-ha~usaao~para··-creiign-;;-todo acon __ w,,.....,_,.._,.,_.,....,_..._..~.~~~~··- -

tecimiento de la ·vida y lo mismo puede proceder de la mano .

del homb%e que del mundo de la naturaleza, por lo que no es 

aceptado completamente. 

1) P<?rte Petlt Candaudap, Celestino, Apuntamientos de la Parte General 

del Derecho Penal, .T. 1, Editorial Jurfdfca Mexicana, 1959, p. 287. 
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Consideramos que los conceptos anteriores tienen un -

contenido parcial pues, la mayor!a de ellos se refiere ~l ha 

cer, queriendo abarcar en los mismos a la omisi6n o. el no ha 

cer, por lo que no son aceptados totalmente. 

El maestro Castellanos Tena al referirse a la conducta 

dice: "nosotros preferimos el t~rmino conducta; dentro de él · 

se puede incluir correctamente t~to el hacer positivo, como 

el negativo". ( 1) Sin embargo el maestro Castellanos Tena 

acepta la distinci6n entre la conducta y el hecho formulado· 

por el maestro Porte Petit. 

L~ conducta ha sido definida por el maestro Castella

nos Tena como "El comportamiento h'!ll'ano voluntario positivo· 

o negativo, encaminado a un prop6sito." (2) 

."La conducta consiste en un hacer voluntário o en un 

.~to hacer voluntario o ·no voluntario (culp~l-~ .• _.C3L----·------· __ ..... -----------·--------•w••• .. .,...-.--.-.... ~~-··•~..,_-.. .. ~ .. ,-- ' 

FORMAS DE LA CCNDUCTA. 

El elemento objetivo del delito, -conducta- puede pre-

1) Castellanos Tena, Fernando, Lineamientos Elementales de Derecho Penal, 
.. ~·-

__ _, __ EDIT~IAL JÜRIDICA HEXICAAA, KEXICO, h59, p. 141. 

2) ~. ~l.t. p •.. 14).· ·. · · 
····:·. - ..... 

3) Citado por Castellanos Tena, p, 295. 
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sentane en la,s formas de acc:t6n 1 omi'si6n y com±si6n por omi 

sien, 

La acci'On es el movimiento c~~poral, una actividad, en 

~sta hay un deber jur1dico de no hacer, de abstenerse, en -

tanto que la omisi6n es una forma de expresar la voluntad me 

diante una inactividad (no se hace aquello que se debe hacer). 

La comisi6n por omisi6n se conforma por \ina inactividad 

en ~sta violan dos deberes jur!dicos¡ uno de obrar y otro de 

no hacer. 

La acci!Sn como forma de la conducta es "todo hecho hu-

mano voluntario, todo movimiento voluntario del organismo h~ 

mano capaz de modificar el mundo exterior, o de pone~ en pe

'\., ligro dicha modificaci6n." (1) 

Para el maestro Porte Petit, la. __ acci6n-.cons·iste---11en-·n~----.,..-"".' __ ........... -.-"~..,.....,..-~ .............................. ,--~-- ......... ----
--a:¿uViCfad o el hacer voluntario, dirigidas a la producci6n -

de un resultado t!p~co o extratlpico." (2) 

1) Castellanos Tena, Fernando, 'Lineamientos Elementales de Derecho Penal, 

EÓITO.RtAL JURIDICA HF.XICANA, HEXICO, 1959, p. 1~6 • 

. 2) Citado por ~as~el,lanos .. Tena, p. JOO 



- 11 -

Los elementos de la acci5n para varios autores son: una 

manifestaci6n de voluntad, un resultado y una relac16n de -

causalidad. Para Edmundo Mezguer, los elementos de la acci6n 

son "un querer del agente, un hacer corporal del agente y una 

relaci6n de causalidad entre el querer y el hacer.~ (1) 

En esta forma de conducta existe un deber jur!dico de -

no obrar, <le abstenerse; se viola una ley prohibitiva. 

La omisi6n simple, como segdn la forma en que se puede 

presentar la conducta, es la forma de conducta negativa; en 

~sta se deja de hacer lo que se debe hacer, se viola una ley 

·dispositiva. La omisi6n es "La actividad voluntaria cuando 

la norma penal impone el deber de ejecutar un hecho determi

nado." (2) 

tos elementos de la oinisi6n simple segl1n el Jurista -
I' 

Porte Petit son los siguientes: a) voluntad o no v~-imJ;.lld-~---"·-··----=-

.( culP.~J.;.J>)---Inac:ti-vidaa--oño .. hacé'~;-;;)-~~-;~~~co de · 
-~---·->!~~··-~ ..... . . . 

obrar; y d) .Resultado t!pico. Para el maestro Castellanos 

Tena los elementos de la omisión son a) voluntad y, b) Inac 

tividad. 

1) Citado por Castel !anos Tena, p. 153. 

2) Cuello Calón, Eugenio, Derecho Penal, EÍ>ITCIUAL·NACIONAL, S. A. Héxl• 

co, 1953. p. 295·296. 
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La conducta se presenta en la forma de com1sitSn por CJm! 
si6n, cuando se produce un resultado t!pico y material por ~ 

una inactividad o un no hacer voluntario o culposo, viol&ndo

se en ello una norma preceptiva que impQne la obligaci~n de 

obrar y una norma prohibitiva penal que ordena abstenerse de 

producir un resultado t!p:!.c::o mater.ia.l. 

Los elementos de la comisi6n por omisi6n son al igual 

que en la omisi6n: La voluntad e inactividad, mb en la ~an!, 

si&i por omisi6n surgen otros elementos a saberJ un resulta

do ttpico y material y uña relaci6n de causalidad entre di

cho resultado y la abstenci6n. 

En la omisi6n simi>le, el resultado del. delito simple -

es ju~1dicoi en la comisi6n por omisi6n hay ademls uno mate

rial. 

. ' ---··-~-·· Ahora bien, tanto en los 'delitos de .~ci&r-comci-en-·roa 
-----'~ ... -_..;...----.-.---. . 

____ de,.-oomts16n-:p0roiñiSi6~-;;iste una relaci6n causal entre la. -

conducta y el resultado, sólo es propio hablar de ne.~o causal 

en los delitos cuya descripci6n del tipo, precisa una muta

ci6n en el mundo exterior, o sea, que se produtca un resulta-

do material. 

Existen diversas teodae que han ddo.elahoradas para·;· 
' ~ ' .. , ·• ... '" .. , ., . 

·'·''" .... 



- 13 -

de~ermtna~ que·activi~ades humé.Ulas de5en ser tenidas como ~ 

causas del resultado, las m~s importantes son: 

Teor!a de la equivalencia de.las condiciones o de la 

\.,../ conditio sine qua non.- Considera ~sta teor!a, que todas las 

condiciones que cooperan a la producci6n del resultado son -

equivalentes, de igual valor, la falta de una de ellas no -

produce el resultado. 

--·-

Teor!a' de la condición más eficaz.- Sostenida por Birk 

Meyer, señala cano verdadera causa, aquella condici6n que en 

la pugna de las diversas fuerzas antagónicas .tenga una efi

caciá preponderante. 

Teor!a de la causalidad adecuada.- Seg~n esta teor!a 

·s6lo se considera como causa de un resultado, aquella condi

ci6n normalmente adecuada para producirlo. La causa es ade-

cuada al resultado cuando el mismo surge· según la n~~_y_._la .. ---···----

_E.~_tlgnte-de-la···vida:-sr-eCr~t~d-;;-~~--~pa~~-~~-lo normal 

y común no hay re laci6n de causalidad. 

De las teorías anteriormente examinadas, la más acert!. 

da es la de equivalencia de las condiciones, por ser de un -

carScter general • 

. Como anteriormente dijimos, so.lo en los delitos que -



co~parten resultado mnter~al·tiene senttdo estudiar la rela~ 

ción causal; por lo que en los.delitos de simple omisi6n no 

es dable'ocuparse del nexo causal. 

En los delitos de comisi6n por om1si6n el estudio de 

la relación ca~sal es m!s problem!tico. Pera Sebasti&n So• 

ler la mera ~abstenci6n causal se transfoJ:llla en omisi6n cau 

sal y punible cuando el acto que hubiere evitado el reault! 

do era jur!dicamente exigibl~. -se9G.n el penalista Argenti

no- ese deber de obrar subsiste en 3 ca•os diferentes: cuan 

do.emana de un precepto jur!dico especf.fi.co; si existe una 

obligaci6n especialmente contraída para ese fin ·y, por 6lt!. 

mo cuando un acto precedente impone esa obliqac16n." (l) 

Apunta Villalobos "el np hacer es precisamente la ca~ 

sa del resultado en el sentido valorativo del Derecho." (2) 

Para Mezguer la clave del problema •es la acci6n es~ 
. . _ _.,...-____..-_.:::.-.-· .... ------

rada,¿ •h~_sido-impedido-e-1-tésuítád¡;:-que-;¡ derecho de-
----~-·---- 1· 

saprueba, por la cci6n :·esperada? cuando 'sta pregunta se -

responda afirmativamente, la anisi&t es causal en orden al -

1) Citado por Castellan.os Tena, op. dt., p. 153. 

2) Vlllalobos, lgnaclo, Derecho Penal He>elcano, Ja. ed. PorrGa, Hblco, 

19'0, p. Zlt6. 
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resultado." tl} 

OBJETOS DEL DELITO. 

Suele distinquirse entr~ objeto material f objeto jur~ 

dico del delito. 

El primero se refiere a la cosa o persona sobre quien 

recae el daño¡ as! por ejemplo, en el delito de homicidio, -

el objeto ma~erial del mismo, no es otra cosa que el ser hu• 

man.o ~rivado de la vida, en el. delito de robo es la cosa mu!. 

ble de la que se apódera el ladr6n. 

En ·cambio el bien' judaico tutelado es "el bien o int!_ 

~· juddico, objeto de la aac16n incriminable.• (2) Escri

.be Carranca y Trujillo¡ .el objeto·jur!dico •es el bien o in! 

tituci&l amparadas por la ley y afectadas por el delito." (3) 

AUSENCIA DE CQfDUC'l'A. ------·---------
_.,,.....___:....,.-.... --·-· -· ---·-""'."'"""' ...... ...----= .. -·------"'··~--·-..... ---~_____...~ 

Frente a la a~sencia de conducta nada habr! que sanci2 

1) Mezg•r·, Edmundo, Tratado de Derecho Penal, T.t, ltadrld, p.p. 288,ss. 

2) V111nlobos, Ignacio, Derecho Penal Mexicano, 2a. ed. ~rrúa, México, 

p~ 269. 
J) Carrenc• y TruJ 1110, Derecho Penal 11exre1no, 8a. ed, Parte General, -

Edltorrat Libros ~ MIJl.lco, Mx.lco 1967, P• 1'2. 
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ctonar de acuerdo c1m el principio "NULUM CRI.ME SINE -
AC'l'IONE". Siendo la conducta humana m!s o menos, la base 

indispensable del delito, la ausencia de ~sta es un impedi

tivo de la formaci6n del il1cito. ·Por lo que si no existe 

una manifestaci6n de voluntad, el delito no se integra • 

. .. /; "Hay ausencia de conducta e imposibilidad de inte9r!_ 

ci6n del delito cuando la acci6n u omisi6n son involunta

rios, o para decirlo con m!s propiedad, cuando el movimien

to corporal b la inactividad no pueden atribuirse al sujeto 

no son suyos por faltar en ellos la voluntad".· (1) 

Entre las causas que impiden la inte9raci6n del deli

to por·ausencia de ·conducta, es de señalarse primeramente la 

establecida en el art!culo 15 Fracci6n I del C6di90 Penal -

··. para el distrito federal vigente, que establece como exclu-

yente de responsabilidad penal "el obrar el acusado impulsado 

por una fuerza f!sica exterior irresistible." Esta excluyente 

llamada VIS ABSOLUTA, impide que se _~.~!:J~ __ a._la. .. conr:,1ota--eomo------···-· 

----.mtijüifdic~-;-~ip~~~-,--·~;;;;;:·-¡a vol)l~tad no existe en -

quien es violentado materialmente, forzándolo a un hacer no 

querido, por ello, quien actua en tales circunstancias pro-

1) P1vón Vasconcelos, Francisco, Manual de Derecho renal Hexlcano, 2a. 

ed. Porrúa, México, 1967, p. 228. 



cede si-n voluntad y toma el $)&pel de mero :tnatrU!!lento ejecu.

tor del delito. 

Otra causa impeditiva de la formaci~n del delito por 

ausencia de conducta, es la llamada VIS MAIOR o fuerza mayor, 

siendo esta, "La acti,ridad o inactividad voluntarias por ac

tuaci6n sobre el cuerpo del sujeto y una fuerza exterior a -

t!l, de car.Scter irresistible, originada en la naturaleza o -

en seres irracionales.''. (1) 

Cabe señalar que cualquier causa capaz de eliminar al , 

elemento conducta, permite que no se .integre el delito, dado· 

que toda conducta que no sea vol\Íntaria (espontánea y lllOtiva

da) supone ausencia de actuaci6n hlJ!1'ana, ejemplo hecho de la 

embriaguez del sueño" sugesti6n hipn6tica, el sonambuliomo, 

etc. 

Se ha estudiado mS.S a fondo la conducta por parec~,¡nl)l.-----·-

, ____ .uno:..de'C·los·-e-lemt1!í1Yosiñ!s·Tmpc,rt~t;-;-~~~;;:;~el·-~to. . 

1) Pavón Vasconcelos, Francisco, Manual de Derecho Penal ttexlc:ano 0 2a~ 

ed. Porrúa. México, 1967, p.¡· 231. 

'' ....... '..... l: ~··-~ ' .,, 5 •• •• ,.7• 
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T:tl?ICXDAD, 

La 't±prcidad es el encuadrllll'ltento de la conduct~ a la 

descripci6n legal que hace el legislador. del tipo penal. P!. 

vón Vasconcelos estima al tipo como "La descripci6n ca11pleta,· 

hecha por la ley de una conducta· y. en ocasione• se.suma al 

resultado, refutada como delictuosa al asociarse en ella una 

sanción penal." (1) ·La tipicidad en las lesiones ccnsiste -

en la adecuaci6n de la conducta al tipo, ea decir, la acci6n 

u omisión que ha causado una alteraci&i en la salud, ae ha - · 

de. adecuar o subsumir al tipo -con valor indiciario de anti

juricidad- descrito en la ley penal vigente. 

A manera de ejemplo: Juan re~liza un acto homicida, In! 

tando a Pedro. En el art!culo 302 del C6di90 Penal vigente, 

existe wí' supuesto "El que priva de la vida a otro ••• ". Se. -

............ da una acci6n· que encuadra en la norma penal positiva. Ea - --~------·--
pertinente la ase~!E,~!:1,~n...de.-.que-no--st'émprequ;-b;;;~--~~to __ .... , .... _,,__......-. . . 

-------t(p'.i-;~~ce la antijuricidad, dados los casos de justifica-

ci6n que lo impiden¡ y por otro lado, casi siempre se verif! 

car& que al existir la antijuricidad habr& tipicidad. 

t) Pavón.Vasconcelos, Francisco, Manual de Derecho Penal Hexícano, 2a. 

ed. Porrúa, Héxlco,_· !.%7, p •. 2it3. 
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1 
}9uestra Const:t:tuc:tón consagra el dogma "NULLUM CRIMEN ,, 

SINE LEGE" al establecer que "nadie podr4 ser privado.de la 

vida, de la libertad, sino mediant~ y conforme a las leyes 

expedidas con anterioridad al hecho" (art!culo 14). De lo 

anterior se desprende la importancia del tipo, que consiste 

en que no hay delito sin tipicidad. 

Al no existir la adecuaci~n de la conducta al tipo se 

estad en p:z::esencia del aspecto negativo de la tip!Cidad.· 

La atipicidad es pues, la ausencia de la adecuaci6n de 

la conducta al tipo, es decir, si la conducta realizada no 

·ea t!pica riunca podd ser delictuosa por no haber delito sin 

tipo legal; 'sta es .la raz6n de ser de•la antijuricidad, he

mos de atribuirle un car!cter delimitador y de trascendental 

'~~portancia dentro del Derecho. 
··....... . 

Existen tipos que cont~!:.!!~n_J~.!l.~.--~i;;pecial.-anti-jur-icidad---.. --
._..._.. _ _: __ .... ---~- .. ~-. .._. .... :....--·.-·~·-·, ... -... -... - ..... :---

por su descripci6n legal, ~ sea, por la forma .en que se tiene 

que dar la conducta, como por ejemplo el art. 285 del C6digo 

Penal vi.gente "Se impondr~ de . un mes a dos años de prisi6n 

y multa de diez a cien pesos, al que, sin motivo justificado, 

.sin orden de autoridad competente y !uera de los casos en que 

·la iey lo permita, se introduzca, furtivaniente o con engaño o 

violencia,. o sin perm~~º. de la persona .. autorizáda ·para· darlo1 

·a un departamento, vivienda, aposento o dependencia de una -
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casa hab:tta.da, " Como se desprende de la descr1pc$.6n de dj:cho 

precepto requiere que el' comportamiento se efectue "sin moti,.., 

vo justificado", "fuera de los casos en que la ley lo permi.

'-te"; entonces al obrar justificadamente dentro de los limites 

que marca la ley, no se colma el tipo y las causas que en ~ 

otros delitos ser!an, por su naturaleza, causas de justifica

ci6n en estos casos se tornan atipicidades. 

__ ,...,._....., ____ . __ _...~-
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ANT!JURIDICIDAD 

El significad'o de la antijuricidad es lo contrar~o al 

derecho; l~ ,mtijuric.idad es \ma acci6n u omisión humana an .. 

tag6nica al mandato del poder' es la 'conducta adecuada al ti 

po penal cuando no interviene una causa de just.ificación. 

Se han esgrimido una serie de conceptos sobre la anti

juricidad, el jurista Castellanos" Tena cita a cuello,Cal6n: 

"La antijuridic,tdad presupone un Juicio, una e!;timaci6n de -

la oposici6n existente entre el he~ho realizado y una norma 

jurtñicO-penal. Tal juicio es de carácter objetivo, por so

lo recaer sobre la acci5n ejecutada". (1) 

Carrara analiza el doble aspecto de adecuaci6n a la ley 

y contradicci6n al derecho, para ~l, el delito es una dison~ 

cia arm6nica, habla de una doble necesidad de adecuaci6n del 

hecho a la figura que lo describe y de ..QP-Qdci6n-al-principí0-____ _,_ 
,_.....-,.-------··--·· .. -

----·-·--qüe-lo--vaiQ;~:-~·--··---

Los primeros que trataro~ de encontrar la esencia y -

substancia de la: antijuridicidad, como Carrara, señalaron que 

la antijuridicidad, en el &nbito penal nac!a de la infracci6n 

a la ley del estado, lo que, por un tiempo, convenci6 a todos 

1) Caste.Jlanos·Tena;Ferna~do, -Lin.eamlentQs Elementales de Derecho Penal, 

12a, ed. Porrüa, México, 1978, p.p. 175·176. 
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aque!los que se dedicaron al' Derecho Penal. 

Fue Carlos Binding quien destac6 algo que hoy es una -

verdad evidente, que el que cnmete el delito no infringe rea~ 

merfte la ley, sino que, por el contrario, acomoda su conduc

ta a la descripci6n del hecho al que se reprime por el orde-

\J-. narniento punitivo, pero siJ'!Q. se vi.;_ola _la ley, si se quebran

ta algo que es vital para la convivencia social y el orden .... ,-: 

jur!dico: La norma qua está por sobre y detr~s del texto le-

gal. 

Para Jim~nez !tuerta: "Es antijur!dico lo que lesiona -

un bien tutelado y, al propio tiempo ofende las aspiraciones 

valorativas de la comunidad estatal, lesi6n y ofensa, es pues, 

el binomio que integra la esencia de lo antijur!dico". (l) 

La antijuricidad es una unidad exiol6gica, dentro de -

la cual pueden encontrarse dos aspectos; uno formal y el otro __ _ 
----·~·-~··--~ ..... - .. , .... __..._ . ..,.........--·-__..-.....-·---~ 

-----mater-1.al-:.-·--------------~ 

La antijuricidad en su aspecto formal, es el juicio que 

·.recae sobre una coriducta que va en contra de una norma impe-

1) Jlinénez Huerta, Mariano, La Ant!jurldlcldad, Imprenta Universitaria, -

tléxlco, 1952, p. 11: 
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rativa tipificada en la ley, y en su aspecto material, es la 

infracción que lesiona o hace peligrar diversos derechos tu-

telares de los bienes e intereses vitale.s y sociales, y de -

la vida y de la sociedad misma. 

Una vez realizada una conducta t!pica de lesiones, es 
necesario que sea antijurídica, la cual queda excluida por 

la presencia de las causas de justificaci6n. Tomando en CO!!, 

sideración la noción real de antijuridicid~d en nuestro sis-
'\ ' 

tema penal tienen subida importancia las causas de justific~ 

ción, puesto que, s6lo cuando éstas se presentan se destruye 

la presunción de ilicitud que trae apar~jada la tipificaci6n. 

~ 

.Estas circunstancias las estl,ldiaremos en el capftulO 

v . 

... _.. ..... ~--~-----------~--....--

........... -··-·.",\•···. -··· 

'·., .. , ... ~' '-, .. : ''. .. ~ ..... 
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CUL.PABlLIDAD 

La culpabilidad como ·cuarto elemento del delito cuya 

concurrencia es obligatoria, tal como los elementos anterio 

res, pues sin ~sta no se integra el delito. 

La culpabilidad tiene como presupuesto a la imputabi

lidad, es decir, la capacidad del sujeto de querer y enten

der, de tener aptitud intelectual, es la capacidad de obrar. 

Decimos que la imputabilidad funciona como presupuesto de la· 

culpabilidad puesto que un individuo para ser culpable pre

cisa que antes sea imputable. ."SerS imputable,· todo aquel 

que posea, al tiempo de la acci6n, las condiciones psíquicas 

exigidas, abstractas e indeterminadamente por la ley para -

poder desarrollar su conducta socialmente¡ todo el que sea 

apto e idóneo jur1dicamente para observar una conducta que -

responda a las e.xlgencias de la vida en sociedad humana. "{ 1) 

El Jurista Alemán, Mayer entiende la imputabilidad LATO S~NS_!:!,..._.._, __ 
--:.----........ ----.---... ·~·-

__ como ... un a~·noci6n-qmf"-c'oiiiprencfe-·é;-t. re sus especies a la culpa-

bilidad; y, al revés, Lizt y ~ezguer entre otros, incluyen 

a la imputabilidad dentro de la-rúbrica más g~neral de la cu~ 

P,abilidad¡ y todavía unos terceros que utilizan ambas necio-

nes como sin6nimas; nosotros nos unimos a quienes consideran 

t) Carrancá y Trujlllo. Raul, Derecho Penal Mexicano, 4a. ed. !: 1 •. 1.~55, 

p~ 222;. 

' :• 
' - ~ .. i 

.1·'·'.' 
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que a la imputabilidad se le debe considerar como el cimien-

to en el cual descansa la culpabilidad y no como un elemento 

del delito, como pretenden algunos especialistas. 

La culpabilidad como cuarto elemento del delito, la r~ 
. r-: 

servamos para los actos punibles procreados por una voluntad 

discernidora, capaz de obrar plenamente. 

Algunos autores han pretendido ver la base del reproche 

· que el Derecho Penal hace al creador de un hecho culpable en 

la motivaci6n psicol6gica que inspira éste hecho. En reali

dad lo que importa al Derecho es que el resultado no se pro

duzca. Cuando se da, sobreviene la sanción, que impl!cita-

mente puede significar un repro~he a su causa motora interior, 

lo cual es diferente. Elloe es particularmente cierto en la 

ley mexicana que, por imperio constitucional, hace casi siem 

pre a Ún lado lo que podr!a considerarse como estados predi-

lectivos. Las fundamentaciones éticas no vienen a cuento en 

el ·indagar pr!ctic9_1_q!,!_e_ .. ii.i.empr.e--loca-l-i.z·a-e"'l--princtp':rcryfiñ"----
4-~---.---.~-.. ---_,...--·-·--

de.los resultados punibles en la ley, variable siempre. Las 

motivaciones psicol6gicas en México s6lo son de tomarse en -

cuenta, como otras circunstancias, .para graduar la pena. 

· La mayada de los autores al hablar de la culpabilidad 

.disertan en dos criterios, ros psicologistas, la conciben co-
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mo un v!nculo entre la voluntad y el resultado, como el ne-

xo intelectual y emocional que liga al sujeto con el resul

tado de su acto. 

Los seguidores de la corriente 11ormativista entienden 

a la culpabilidad como el juicio de reproche que se hace a 

una persona por que teniendo capacidad de comprender y de qu~ 

rer, con .conocimiento y voluntad, realiza un hecho antijur1-

dico, siendo. exigible una conduct.d apegada a Derecho~ "En -

el m~s amplio sentido puede definirse la culpabilidad como -

el conjunto de presupuestos que fundamenta la reprochabilidad 

personal de la conducta antijuddica." (1) 

Es un hacer o no hacer voluntario de una conducta al -

calcular las posibles consecuencias y actos previsibles del 

propio hecho; "El individuo es culpable, y el derecho valora 

~~-ÍÍt~Í~~ del hecho que corneti6, siempre y cuando 

· dicho autor sea· capaz y conocedor en concreto del si9nificl!.:.-----··--

------c10··-de--~~-;~ció~--~-~~-~;ga~i~-~·:·-;~c~et·;~:~i~~-·de-~-s:-::or, 

.~· . 

frente al valor contenido en el Derecho, el individuo afirma. 

un disvalor en el acto de menosprecio, referido al bien que 

sacrifica. " (2) 

1) Jlménez de Asúa·, Luis, Tratado de Derecho Penal T. 111, Editorial Lo· 

zada, Buenos Aires, Argent 1 na, ·1958, p. 317. 

2). Soler, Sebastlén; Derecho Penat· Argeritrno; T. ff, Editorial Tea, Bue· 

nos Aires, Argentina, 1953, p. 128, 
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De lo anterior podemos apreciar que para Soler, la co~ 

du~ta se sanciona por que el hombre en sociedad es siempre -

responsable de sus actos y por que el Estado considera nece-

saria la defensa social contra determinadas acciones, que i~ 

tencionalrnente, o no, conscientemente o de modo inconsciente, 

aparezcan por debajo del nivel de disciplina social estable7 

cida por las leyes; acciones que son por tanto exprcsicSn sin 

temática de una personalidad más o menos inadaptada a la vi-

da social y por ende generalmente peligrosa, para la que no 

bastan las sanciones del Derecho Penal; haci~ndose manifies-

to el desprecio del sujeto ror el orden jurídico y por los -

mandatos y prohibiciones que tienen a constituirlo y cense~ 

varlo. 

el caso fortuito, limite de la culpabilidad, ha sido 

considerado indebidamente en nuestro c6digo como causa exclu 

yente de responsabilidad: cuando se cause "un daño por mero 

accidente, sin intención ni imP.rl,l_d.encia.-alqunar·ejecutaliaO--··-··-':----
__....--·....-·....,.-·-............. -------~--- ... --.. -· ... ~-~-

un hecho Hcito con todas las, precaucir.mes debidas." (Art. -

15 fracc. X) • El caso fortuito no puede considerarse como 

una causa de inculpabilidad, puesto que si la conducta real!. 

zada, es !!cita, no puede ser antijur!dica, y si no es anti

jurídica no puede ser ya culpable. 

Una vez que se ha presentado. la conducta· con sus tres·:.. 
.,·,., 
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r.e,tanies caracterfottcas, Podernos dectr que estmnos en pre. 

se"cia de lo que es el delito desde el punto de visto jur!d! 

co, y como consecuencia se dar4 la punibilidad. 

-.,..---·,··· ------.---.--·. ----.. ·-··· ~-·-~·-. ·~ ..--·-.-·-

(' 

1 ,, 
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PUNIBIL!DAD 

La conducta tfp:i:ca, antijurl'.d:lca, imputable y culpable 

debe envolver como forma congé~ita el ser punible, aún se di! 

cute por los diferentes tratadistas si la punibilidad posee 

o.no el rango de elemento esencial del delito. "La punibili

dad es la secuencia 16g1ca-jur!dica del juicio de reproche -

nulla puena sine culpa". (1) 

La punibilidad señala un carácter específico al del.tto, 

distinto del de simple consecuencia (cuestión que se ha pre

tendido), pues el art!culo séptimo del C6digo Penal vigente 

expl!citamente exige una pena legal. En la legislaci6n pun~ 

tiva mexicana hay casos en que, pudi~ndose creer configurado 

el delito~ queda en desalojo debido a determinadas circunst~ 

cias de impunibilidad. Tales casos se presentan en las exc!:!_ 

sas absolutorias, manifiestas, por ejemplo, cuando ocurre un 

robo entre ascendiente y descendiente, o viceversa. 

,Ni que decirse tiene que la pena debe ser acorde con -

la gravedad del delito, vistas adem~s un sinnúmero de circun! 

tancias, inclusive 'personales del reo, debido a la individua-

1) Jlménu, Huerta, Mariano, Derecho Penal Mexicano 2a. Ed. T. l. Edito· 

rlal Porrúa, México 1977, p. 116. 
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l,:l;zaci6n de la pena, y que, por el arbitrio judicial, le -

da al juzgador amplio margen para regularla, 

En síntesis podemos decir que la punibilidad es el me

recimiento de una pena, es decir, la imposición de una san-

ción por el Estado, si se han 'llenado los presupuestos lega

les y por ende la aplicación de la pena señalada por la ley. 

-~--·--------·---. --.-~ ------.........---":"' ---..,.....·-·"'!"---·--: .. 

\" 
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LAS ESCUELAS QUE TRATAN DEL DELITO, 

En el siglo XIX hubo grandes preocupaciones y ~sfuer~ 

zos por parte de los penalistas, para esclarecer y precisar -

el contenido material que debe tener el delito. Bl derecho 

penal contemporáneo se gesta en las ideas.de la Ilustración y 

del Iluminismo que lentamente van minando la teocracia y las 

arbitrariedad~s que en esos tiempos imperaban. Las ideas fi

los6ficas de Diderot, D'Alembert, Montesquieu, Voltaire y -

Rousseau hallan su consagración en la D~claration des Droits 

de I'Home et du Citoyen de 1789. 

C~sar Beccaria ya hab1a afirmado en 1764 el principio 

de legalidad de las penas que veinticinco años m~s tarde el 

art1culo 60. de la D~claration por primera vez proclama. 

Despu~s del Libro de Beccaria se inicia unª--p,®e:r.:osa.----... ___ ...... _ .. ,...,..~·----~----
___ .corr·iente·-füq,)énsam.iéñi:-;-·~i~~;{fico penal; y es así como ..; 

surte la Escuela Cl!sica y como principal exponente y admi-

rable sistematizador Francisco Carrara quien supo marcar -

orientaci6n definida a la poderosa .corriente de pensamiento 

cient!fico penal anteriormente aludida. El conjunto de las 

doctrinas de Francisco Carrara representan el término de la 

·evolución de la Escuela Cl~sica, bautizada así por Enrique -
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Perr;I; "Con el sentido peyorativo, que no tiene en ¡:ealidad .. 

la expresi6n 'clasicismo', y que es mSs bien, lo consagrado, 

lo ilustre. Ferri quiso significar con 6ste t!tulo lo viejo 

y lo caduco.'' (1). A pesar de ser su infatigable contradic

tor, fu~ tambi~n un encomiasta caluroso de su mArito, admir! 

ba en Carrara la agudeza de su ingenio y su 16gica pode~osa. 

Por tanto,: 'Jel variado nfimero de definiciones del d~ 

lito que elaboraron los cl!sicos, sólo aludiremos la de Fra~ 

cisco Carrara, quien lo define como "La infracci6n de la ley ·- ~\ 

dél Estado, promulgada j)ara proteger la seguridad de los ciu 

dadanos, resultante de ·.un acto externo del hombre, positivo 

o negativo, moralmente 'imputable y pol!ticamente dañoso." (2) 

Carrar'a sostiene entre otras ideas que el derecho es -

conpatural al hombre¡ es decir,. fue dado por Dios al hombre 

desde su creación para poder llevar a cabo su.a deberes. Pa-

ra Carrara el delito es un ente Juddic;_o __ y_n<i....de .. hec:ho-por-----------

----q;~-;~ncl·;,;;~~;·-;~b:·~~~~;;ti~~-- la violaci6n del derecho, 

llama al delito "infracci6n a la ley" en virtud de que un as. 

to se convierte en delito tínicamente cuando choca contra ella; 

l) Jfménez de Asüa, Luis, La ley y el Delito. Editorial A.' Bello, Cara• 

cas. 1945, p. SO. 

2) Carrara, Francisco, ~rograma del Corso di Olrl.tto Crimlnale,·Vol~ I; 

núm. 21, 1859, p. 60. 
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pero ~ara no ccnfundirlo con el vicxo, o sea el abandono de 

la ley moral, ni con el pecado, violación de la ley divina; 

afirma su carácter de infracci6n a la ley i,)l Estado y agr!:_ 

ga que dicha ley debe ser promulgada para proteger la segur! 

dad de los. ciudadanos, pues sin tal fin carecer1a de oblig~ 

toreidad y'· además, para hacer patente que la idea especial 

del delito no est& en transgredir las leyes protectoras de 

los intereses patrimoniales, ni de la prosperidad del Esta

do, sino de la ·seguridad .de los ciudadanos. Este Jurista.

juz96.precis~ anotar en su maravillosa defin1ci6n, como la 

infracción ha de sP-r la resulto.rite de un acto externo del -

hombre, positivo o negativo, para substraer del do~inio de -

la ley penal las simples opiniones, deseos y pensamientos y, 

tambi6n, para significar que solamente el hombre puede ser -

agente a~tivo del delito, tanto en sus acciones como en sus 

- omisiones. Finalmente, estima al acto o a.la omisi6n moral

mente imputables, por estar el individuo sujeto a las leyes 

crimina~~.r:!......v.irtud-de-su-natura-lezrmorary-pc;r····9-ez.-·-1a _________ ...... -·-' 
imputabilidad moral el precedente indispensable de la imput§!. 

bilidad pol1tica. 

Esta escuela se coloc6 en un plano verdaderamente jur~ 

dico, pues a rab del positivismo se .abandonaron los linea- . 

mientos cl!sicos para adentrarse en los métodos de las cien

cias naturales,creyg}ndose .err6neamente.que se trábajaba en -
' .. " . 
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el campo )urtdtco, 

La escuela clásica del Derecho Penal sigui6 preferente-, 

mente el·m~todo deductivo, de investigaci6n científica, el -

cual fue muchas veces censurado; pero en verdad el derecho 

no pued~ allanarse a los sistemas de las ciencias naturales 

por no ser parte de la naturaleza y no someterse a sus leyes; 

el derecho preestablecido por las normas "debe ser" y en la 

naturaleza los fen6menos aparecen vinculados por nexos caus~ 

les, forzosos, necesarios. Lo enunciado por las leyes-· natü;. 

ralea ''tiene que · ser". 

Recas~ns apunta, "quien permanezca encerrado dentro del 

btbito de las ciencias naturales y maneje exclusivamente sus·. 

métodos, jamSs llegara a enterarse, ni de lejos, de lo que -

el Derecho sea." (1) 

-·---~------~~--~------~------· 
-----"'~-con-eódo'"1~añ~rior queda demostrado que el Derecho no 

mora en el mundo de la naturaleza. 

Como dato complementario,· insertaremos el esquema de las 

tendencias o puntos caracter!sticos de la Escuela Cl!sica, -

1) R1;caséns, Slches, Luis, Tratado· General.de Filosofía dé'I Deiecho. Ja. 

ed., Porrúa, 11éxlco, 1965, p.p. 55,56. 
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propuesto por el maestro Castella,nos Tena, 

ESCUELA CLASICA. 

1,- Igualdad en Derechos, 

2.- Libre albedr!o (capacidad de elecci6n}. 

3.- Entidad delito (con independencia del aspecto interno 

· · del hombr~) • 

4.- Responsabilidad moral (consecuencia del libre arbitrio). 

s.- Pena proporcional al delito (retribuci6n señalada en -

forma fija). 

6.- M~todo·deductivo, teleol6gico o especulativo (propio 

de las ciencias culturales); (1) .. 

---~,----··~-~--------..---

' 1) Castellanos, Tena, Fernando, Lineamientos Elementales de Derecho Penal, 

12. ed. Po_r,rúa, .México, 1978, p. 58; 
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Con el au9e que alcanzaron las cienci~s naturales en -

los estudios filos5ficos y las cuales se hacen sentir en el 

Derecho en el siglo pasado, aparece el positivismo el cual 

se presenta con la negac16n radical de la Escuela Cl~sica; 

dichi! corriente se manifiesta pretendiendo variar el crite~ 

rio de represi6n, suprimiendo su.fundamentaci6n objetiva al ·, 
dar preponderante estimaci6n a la personalidad del delincuen 

te. 

El Positivismo Penal; nombre dado por Augusto Comte, 

tiene como sus máximos exponentes a los pensadores Italianoa 

C~sar Lombroso, Enrique Ferri y :Rafael Gar6falo·, bte tíltirno 

es el jurista el cual pretende dar contextura jur!dica a las 

concepciones positivistas y produce la definici6n del delito 

natural. 

Triunfante el positivismo ef!meramente eclips6 el Der~ 

cho Penal e intent5 sustituirle por la Antro:e9.lo.g!a-.Crimino---

···--1:ogncy-h'astael;;t~;;d-;;~~u~~-:·~:-~ap!tulo de la -

Sociologta. Rafael Garófalo define el delito come la viola

ción a los sentimientos altruistas de piedad y de probidad, 

~n la medida media que es indispensable para la adaptación ~ 

del individuo a la colectividad. 

Según el positivismo, todo el pensamiento cient!fieo 
' . , .... 

debe· basarse exactamente en la experiencia y en la. observa~· 
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e.ten, mediante el uso del método inductivo, para luego indu• 

cir las reglas generales. "Gar6falo sent!a la necesidad de 

observar algo e inducir de ello una definición: y no pudien

do actuar .sobre los delitos mismos no obstante ser esa la -

materia de su estudio y de su definici6n, dijo haber obser-

vado los sentimientos; aunque claro e.st§ que si se debe en

tender que se refiere a los sentimientos afectados por los 

delitos, el tropiezo era exactamente el mismo, pues las va-

riantes en los delitos deb1an traducirse en variabilidad de 

los sentimientos afectados. Sin embargo, no era posible ce 

rrarse todas las puertas y, procediendo a-priori sin adver

tirlo, af:!.rm6 que el delito es la violaci6n de los sentimie!! 

tos de piedad, y de probidad pose!dos por,una poblaci6n en 

la medida ~!nima que es indispensable para la adaptaci6n del 

individuo a la sociedad. " (1) 

La'esencia de la luz se puede y debe buscarse en la -

naturaleza, m!s. no as! la esencia del delito, puesto que e~-----·---·----..,,,.--.. --,-~ 
da del_~:.~.2 ..... füLiealJ.za-·neces·a:fiaiñeñtee;·¡;;~turaleza o en el ------
escenario d~i mundo, pero no es naturaleza, la delictuosidad 

es fruto· de una valoraci6n de ciertas conductas, según dete~ 

'minados criterios de justiqia, de disciplina, de necesidad -

1} Vlllalobos, lgnaclo, Derecho Penal Mexicano, 2a. ed. Porrúa, México, 

1960. p. ·199. 
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en h convi-vencia hwn~a; la del:.f:ctuos:Ldaa en st, es un con~ 

cepto a priori, una expres16n creada por la mente humana pa~ 

ra clasificar una serie de actos categóricos, formando una 

universalidad cuyo principio es absurdo querer luego inducir 

de la naturaleza. El m~todo de observaci6n es adecuado para 

formar los primeros conocimientos, pero sobre estos as!.ad

quiridos y par~lelamente a ellos, se debe seguir trabajando 

en el. campo jur!dico, con método propio, sin que exlsta en 

ocasiones nada q~e observar ni que inducir. 

___ ._..,_,.._ ___ _ 

<,- ..... , .......... ·.-



- 39 -

En la lucha en~re las dos corrientes principales (clá

sica y positivista) surgi6 la tendencia ecléctica con la -

terza Scuola en Italia y la Escuela Sociol6gica o Joven Es

cuela en Alemania, entre otras. Estas corrientes aceptaban 

parcialmente los postulados de la Escuela Cl!sica y de la -

Positivista; y a la cual se le conociO como Escuela del.Pos!_ 

tivismo cr!tico o Tercera Escuela para distinguirla de la -

Cl&sica y Positiva. 

Son su11 precursores Bernardino Alimena y Carnevale - .. 

"La terza Scuola· inici6 la reéuperaci6n del terreno perdido 

y abri6 nuevamente la v!a al Derecho Penal ~tre la ajena ·y 

descomunal hojarasca que estaba·agostando su savia jurídica. 

Perdur6 sin embargo un pseudo positivismo que lentamente se 

ha ido disoci!llldo del tronco del Derecho Penal, el que ha r~ 

cuperado la genuina esencia que tuvo en la !poca del clasi-

----·-~-ciamo.!!.,~ -~1.)--------·--·--------···------~-.-·--------~--·----- ...... ~--~-----

La tendencia eclActica acepta de la Escuela Positiva 

la carencia en el hombre de libertad de elecci~n y la concee 

ci6n del delito cano fenOmeno individual y social, y as! -

1) jfl!Jénez, Huerta, Harlano, Derecho Penal Mexlcano •.. 2a. ed. T.· 1. Po

rrÚ41~ México, 1971, p. 16. 
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mtsmo el estudio cient!ftco del· delincuente, es decir, que ~ 

el mismo al cometer un delito, ~ste es s6lo un stntoma reve~ 

lador de su estado peligroso, Por altimo acepta las venta~ 

jas que trae aparejado el m~todo inductivo o m~todo experi

mental. Rechaza la naturaleza morbosa del delito y el crite 

ri<;> de la responsabilidad legal. 

De la Escuela ClSsica acepta el principio de la. respo~ 

sabilidad moral; distingue entre 4elincuentes imputables e 

inimputables; aun cuando niega al delito el car!cter.de un 

acto ejecutado por un ser dotado de libertad. 

Para Alimena s6lo.son imputables los capaces de sentir 

la amenaza de la pena. 

"Los principios b4sicos de la Terza Scuola .-apunta -

Cuello Cal!Sn- son los siguientes: 

. A)~pu~t1E.~JJ,9.a1Lbasada-en-1a--dfrtqtb'iTiaacC'de-·IOS:;-~-·---·-·--___ ..,........_..-.~-
tos del hombre; 

B) La naturaleza de la pena radica en la coacci6n psi

col6<¡ica; y 

C) La pena tiene como fin la defensa social." (1) 

J) Cuel'lo, Calón, Eugenio, Derecho· Penal. Sa. ed. T. l., 1947, p. 47. 
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L~ Escuela Soctol6g~ca estuvo precedida por franz Von 

Liszt, el no aceptaba que el delito se produjera por el fac

tor ~Libertad humana", sino que es resultante de toda una -

valoraci6n de factores individuales, f!sicos y sociales, afi! 

mando que la pena es necesaria puesto que es una medida de -

defensa cuyo objeto es la reforma de los delincuentes readae_ 

tables, y la segregaci6n de los inadaptables y es necesaria 

para la seguridad de la vida social, siendo su finalidad la 

conservaci6n del orden jur!dico, en esa forma la pena cumple 

su fnnci6n defensora del orden jur!dico~ 

____ ,....._. ___ _..,.,_....,-___ .........,-___ .. _____________ . ____ _ 
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DIVERSOS CCNCEPTOS DE DELITO, 

La palabra delito proviene del Lat!n delinquere, la ~ 

cual significa, abandonar el camino señalado por la Ley; -

apartarse, alejarse. 

"U>s autores han tratado en vano de producir una def! 

nici6n del delito con validez universal para todos los tiem 

pos y lugares, una definici6n filos6fica, esencial, COltlo el· 

delito esta 1nt.imamente ligado ª:la manera de ser de cada -

pueblo y a las necesidades de cada_ 4poca, los hechos que -

unas veces han tenido ese car!cter, lo han -perdido en fun• 

ci6n de situaciones diversas y, al contrario, acciones no 

·delictuosas, han sido erigidas en delitos." (1) 

Muy a pesar de lo anterior vemos c[ue ~s posible esgr! 

mir una caracterizaci6n juddica del delito, __ .él .. P.~ñir_de....fo~-·----·-

--.-,-iñÜlac'io-;e-;-ge;~;-;i-¡;~d~~-;;~~~~~·:~::~--de sus atributos -

esenciales. 

"Durante' el presente siglo se insiste"en d~stacar el -

contenido sustancial o material que caracteriza el delito. -

1) Castellanos, Tena, Fernando, Lineamientos Elementales de Derecho Penal 1 

12a. ed. Porrúa, 11éxico, 1975, p. 125. 



- 43 -

Li~pm~n reconoce que el delito es una ofensa o puesta en P!. 

ligro de bienes jur!dicos; Mezguer hace radicar su car~cter 

1ntimo en la lesi6n o puesta en peligro de un bien jur!dico; 

Hippel, en una ofensa a los intereses jur!dicos protegidos; 

Heinitt, en lo que es contradictorio al concepto del derecho; 

Rocco, en el daño o peligro que inmediata y directamente de! 

ciende del delito; Carnelutti, en una 1esi6n de intereses; -

Bettiol, en la. lesi6n de un.bien jur!dico tutelado; Maurach, 

en la amenaza a un bien jurídico y Jim~nez de Asúa, en la·

lesi6n de aquellos interes,~s que el legislador estima mb -

dignos de tutela. El delito deja de ser simple desobedien

cia y deviene en lesi6n efectiva o potencial de bienes o in 

tereses jurídicos. (l) 

Francisco Carrara es considerado el Padre de la Escue-

la Cl~sica y las tendencias canunes dentro de la ·misma se -

basan en la igualdad del Derecho en el hombre y la libertad 

cia de la capacidad de elecci6n, del entendimiento de que el 

d~lito es un ente jurídico y no de la naturaleza. Es as1 -

como Francisco Carrara define a,1 delito como "La infracci6n 

de la ley del Estado, promulgada para protejer la seguridad 

1) Jlménez, Huerta, Mariano, ~echo Penal Mexicano, 2a. ed. T. 1, Porrúa 

.. Hé)(l<:o, 1977, P•· 17. 
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de los c.tudadanos, resultante de un é\Cto er.terno del hombre, 

positivo o negativo, moralmente imputable y polfticamente da 

ñoso". 

Posteriormente surge triunfante el positivismo, prete!!_ 

de demostrar que el delito es un fen6meno o hecho natural, 

negando el libre albedrfo inclinándose al estudio cient!fico 

del delincuente adoptando el m~todo inductivo. El Jurista 

Rafael Gar6falo como máximo exponente del positivisrr.o defí~ 

ne al delito como "La violaci6n de los sentimientos altruis-

tas de probidad y de piedad, en la medida media indispensa

ble para la adaptaci6n del individuo a la colectividad. Es~ 

ta concepci6n es severamente criticada por el Jurista Igna

cio Villalobos al decir que resulta absurdo la inducci6n de 

la naturaleza para conocer la esencia del delito, ya que ~ste 

es el resultado de una valoración de variadas conductas segGn 
' 

determinadas situaciones necesarias para la convivencia huma 

Para Edmundo Mezguer el delito es "la acci6n típicamen

te, antijuddica y culpable". (1) 

1) ~zguer, Edmundo, ~o de Derecho Penal, T, l,, Hadrid, 1955, p. 

~s~. 
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Jim~nez de As~a apunta: "Delito es el acto tfpicamente 1 

~ntiiur1dico y culpable, sometido a veces a condiciones obj~ 

tivas de penalidad, imputable a un hombre y sometido a una 

sanción penal." (1) 

Para Cuello Calón e.! delito es "La acci6n humana anti..'. 

jurídica, t!picá, culpable y punible." (2) 

Nos adherimos al pensamiento del maestro Castellanos -

Tena, respecto de que la punibilidad no adquiere la jerarqu!a 

de elemento esencial del delito, al merecimiento .de una pena 

.es a lo que se conoce como punibil!dad y la pena es merecida 

en virtud de la naturaleza de un comportamiento, t!pico, a.n-

tijur!dico y culpable por 
1 
tanto no es lo mismo punibilidad 

que pena. 

En contra de lo anterior el maestro Po~-~~tit_estaba---~-------
-..--··-~·~··-·"-

_____ en-desacuerdo--;-expresáñdo--q~;¡;~enalidad es elemento esen-

. cial del delito,· en· funci6n de la definici6n que da el c6di

go Penal Mexicano en vigor en su art.tculo s~ptimo "delito es 

1)'.Jlménez de Asúa, luis, La ley y el delito, Editorial A. Bello, Cara· 

cas, p. 256. 

Z) Cuello, Calón, Eugenio, Derecho Penal, Sa. ed. p. 236. 
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el acto u omisión que sanctonan las leyes penalé;; !'. Aducien 

do el Jurista aludido la exigencia explícita de la pena legal 

en tal definici6n. Actualmente le niega el rango de elemen

.to esencial del delito a la penalidad argumentando que ~sta 

es la consecuencia del ilícito penal. 

Pav6n Vasconcelos acepta que la punibilidad es eleme!!.. 

to esenc~al del delito, en funci6n de que para ~1 la norma 

sin pena se transforma en un precepto declarativo sin. efio! 

Cia alguna. 

El maestro Castellanos Tena muy aoertadamenté dice: -

"Desde el punto de vista· puramente formal y de acuerdo con 

nuestro sistema positivo, generalmente una conducta es de-

lictuosa cuando est~ sancionada por las leyes penales~~y ha 

ciendo rnenci6n a nuestro C6digo P~nal vigente- el propio or 

denamiento establece delitos no punibles, tratándose de las 

llamadas excusas ab:.~~~~r:~~:_.:.~.-~-~=-~~~~e~_ .. .!t!.. .. 9.allf.icaoi6n-----·-· 

______ .J~.e.lict.uoea--permañece y la pena no se aplica, por ende ·-reff_ 

ri~ndose a la ·definici6n que nos da el articulo 7°-. La pu

nibilidad es una consecuencia m~s o menos ordinaria del de-

lito, pero no un elemento esencial del mismo. (1) 

1) Castel !anos, Tena, Fernando, Lineamientos Elementales de Derecho Penal, . __,_ 

12a.ed., Por rúa, México, 1975, p. 131 .•. 
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NOCIOOES FUNDAMEN'l'A.LES 

DE LAS. LESICWES. 

C A P I T U L O I I. 

·--------·---. ......... ~----· ,_ .... ____ .,__:.. ... _____ .,. _____ . ··----...---· 
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DESCRIPCION GENERAL DE LAS LESI~ES. 

El tipo de lesiones proteje la integridad personal del 

daño que la menoscaba, y que deje'temporal o permanentemente 

huella material en el cuerpo o le produzca una alteraci6n -

funcional en su salud. Lesión es igual a alteraci6n en la 

salud. 

Esto lo encontramos contemplado en nuestro. c6di90 penal 

vigente en su t!tulo d~cimo noveno ~Delitos contra la vida y 

la integridad corporal"; que en su art!culo 288 establece que: 

"Bajo el nombre de lesi6n, se compre.nden no solamente las he 

ridas, escoriaciones,· contusiones, fracturas, dislocaciones, 

quemaduras, sino toda alteración en la salud y cualquier otro 

daño que deje huella material ·en··e1 cuerpo humano, si e!!.Q!L.::..------·---~·-

efectos .. li.on ... produci:dos-p-6ruiia·c~~~~--;~;~-;;.·;-~·--"--··-.-................. ..,...--··-······ -· 

Vernos como el concepto de esta legislaci6n penal (1931)' 

ha adquirid¡·su mayor amplitud¡ pues remont~donos a los an

te~edente de la misma, podemos apreciar que: 

n el c6d.igo penal de 1871 .en su artículo 511 el le9is 
•;'""''.. -

~ ., . ·"' ' '" .. ,., .. ' . 
se conforma con solo prever y sancionar s6lo las .hue-
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llas materiales causadas en las personas humanas, como son-

los traumatismos y heridas perceptibles directamente por los 

sentidos y causadas en la persona p0r la intervenci6n viole~ 

ta de otra persona. Posteriormente se amplía tal concepto -

abarcando tambi~n las alteraciones interna~ que también ac

túan. en detrimento de la salud en general, pero que son pr2 

vocadas exteriormente, tales como las que resultan como co~ 

secuencia de la ingestión de sustancias t6xicas, el contagio 

de enfermedades, etc. El concepto se completa cuando se ~ 

comprenden tambi~n las perturbaciones psíquicas resultantes 

de causas externas, f!sicas o morales. Redundando en tal -

ponc~pto, basados en la definici6n que nuestro c6digo penal 

vigente da del delito de lesiones¡ ha quedado establecido co 

mo def.inici6n legal de las lesiones por la H. Suprema Corte 

de Justicia de la Naci6n, "Que lesi5n es toda alteraci6n en 

la salud y cualquier otro daño que deje huella material en 

el cuerpo humano, si esos efectos son producidos .e.o.i= .•. una-.cau~----·~-·-:-.. , ., ' ----~·-.....------~·•?"'·---·--"' • :·: 
sa ext~.~.fü~·.~ _ _(l)-~·Es--dec'ir, que el objeto de la tutela penal _ _............---... -.. ~-""_,,_ ... ......- ' 

radica en la protecci6n de la integridad humana tanto f1sica 

(interna y externa) como psíquica, arrojando tal definición 

como presupuesto indispensable la t:ealidad del daño¡ estruc

turándose as! la clasificaci6n legal de la lesi5n, dándose -

tambi~n el primer elemento que puede tener el juzgador para 

1} Semanario .. Judicial ·de la Federación LXXXI, p. 5338, Sa. Epoca, 



- 50 -

la imposici6n de la pena, 

"Todo ser humano, desde el momento de su nac;imiento :

hasta el instante de su muerte, puede ser sujeto pasivo del 

delito' de lesiones y al unísono objeto mater.ial de la con

ducta t!pica 11
• (1) Es decir, el hombre es el objeto de la, 

tutela penal en su integridad f !sica o corporal y sólo él 

mismo co~o persona física puede ser sujeto activo del deli 

to como un agente causal de un resultado. Se habla ·de. "oE, 

jeto material", o sea se refiere al cuerpo de la persona -

f!sica en cuanto a materia u organismo. 

Teniendo una visi6n o concepto del tipo de lesiones, 

pasaremos al estudio de los elementos que deben concurrir.-

para la configuraci6n del delito de lesiones y .los cuales 

se desprenden de la redacci6n del art!culo 288 de nuestra -

legislaci6n penal vigente, son: 
·-----···--·----·--.. ----·--·---··-··--~--·-·"-·-----------·---···-----·--·--··-----·----~·-· 

1.- Alteraci6n en la salud. 

2.- Que deje huella material en el cuerpo. 

/ 
3.-.una causa externa. 

El primer elemento nos hace menci6n sobre un efecto ne 

1) Jlménez Huerta, Mariano, Derecho Penal Mexicano, Ja. ed. T. 11, Po

rrúa, México, 1975, p. 253. 
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gativo, un daño externo o interno pudiendo ser inmediatamen 

te perceptible o no por los sentidos en la anatomía del cuer 

po, ya sea en la salud física interna o externa o en la sa-

lud emocional del hombre. 

Lesi6n interna es un desorden de la salud dentro de la 

anatom!a f!sica, que no es posible o es muy difícil diagnos-

ticar objetivament~ por no estar situado en la superficie -

del cuerpo humano afectando a los· tejidos subyacentes, 6rg~ 

nos o masa 6sea, internos y son producidos por un choque -

violento o golpe contundente, pudiendo ser también por inge!_ 

ti6n de sustancias t6xicas y por enfermedades contagiosas. 

Lesi6n externa, es el daño.igualmente a ~a estructura 

f!sica del hombre, que aparece perceptible inmediatamente a 

los sentidos, ya sea por simple vista o por palpaciones o -

auscu4taciones, entre éstas lesiones podernos aludir: Las -

que~<!~.~~r_Jl~-~-:t:.Qsis_de ...... los.-tej idos-;-las-equimos·:t"s-;-·tffüf:'-··------·--
---···· ...... -.....--~· 

Y asimismo, las anormalidades emocionales o mentales 

est!n contempladas en los términos del artículo 288 de. nues-

tra ley penal en vigor, como ''alteraciones en la salud", di-

cho tArmino no limita su alcance dada la generalidad emplea

da por el legislador en éste precepto, siendo entonces éste 

c_oncf!p~o .t.an ampU,o, que se comprenden en él todas lá.s cau

sas materiales, morales y violentas o no, que produzcan "al-
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teraci6n en la salud~. 

---~-----·-----· .. ---, ----·-,;----·-·----.... ... -----·- ·-----~--.. 
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CLASIFICACION DE LAS tESirnES DENTRO DE 

NUESTRA LEGISIACirn PENAL. 

El c6digo penal vigente no enfatiza una clasificaci6n 

expresa sobre las lesiones, ~ero la reconstrucci6n dogm~tica 

de los art!culos 289 a 293 del propio ordenamiento, permiten 

concluir que tal divisi6n se encuentra latente en sus precee_ 

tos. Tal clasificaci6n se hace en cuanto a su gravedad, p~es 

dada la pluralidad de las transformaciones anat6micas y los 

trastornos funcionales que en el delito de lesiones puede pr!?_ 

ducir la conducta del culpable. Siendo tales trastornos de 

distinta intensidad. y diversa trascendencia1 esta pluralidad 

de resultados o de distintas formas de exteriorizarse el re-

sultado penalmente relevante, no engendra diversos tipos de 

lesi6n, sino simplemente sistematiza las diversas consecuen-

cias .materiales que el delito produce en la vida real~--}~?-...:...---·-----·-

. existen tantos _<!e.J.:l.tos.cie--lesionéífcomó·-·;;oo;;~;,;~~; se oc~ 
.. -~--'·---·--:--··~·---~-.. -..... -~-...... --

sionen en el mismo contexto de·acci6n. tos varios resulta-

dos que le caracterizan y el diverso influjo de cada uno en 

orden a la pena, son oriundos de la complejidad anat6mica y 

funcional del hombre y de la diversa trascendencia y jerar

qu1a que en la valoración jur1dica revisten los diversos re

lieves y aspectos de la integridad corporal. 

La variedad de resultados consustanciales al delito d~ 
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. 
lesiones, motiv6 a la legislaci5n del mismo en una forma ~ 

sistematizada en diversos grupos atendiendo a la menor o ma• 

yor importancia de las lesiones que integran cada uno¡ prod~ 

ciendo así la clasificaci5n de ~stas en: Lev!simas, leves, -
" graves y grav1simas. 

IQs lesiones lev!simas las encontramos contempladas en 

la parte primera del articulo 289 del c6digo penal: las lesi~ 

nes leves se describen en la parte segunda del mismo precep-

to, las graves se encuentran delineadas en los arUculos 290 

y 291: y las grav!simas las que enumeran los art1culos 292 y 

293. 

El articulo 289 primera parte dice: "Al que infiera una 

lesi6n que no ponga en peligro la vida del ofendido y tarde 

en sanar menos de 15 d!as .•• " En esta primera parte del pre-

cepto, podemos apreciar que para que se encuadre la conductL-----·-·· 
. . ··---·--~~- .. -·--··~---,_...., __ ._ ......... -...... ---·-

--árifl.jür!aféa-;~-·--i~-d~~~;;:~~i·&;-··~:~--~~;o penal y en consecue!! 

cia se dé la tipicidad del delito de lesiones (lev!simas) , -

deben conducrrir dos condiciones: 

a) Que no se ponga en peligro la vida: 

b) Que ~stas tarden en sanar menos de 15 d!as. 

Corno podrían ser: La equimosis que no es otra cosa que 

una lesión superficial en la cual Gnicamente se han roto los 
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capilares (pequeños vasos sangu!neos) y la sangre se despa

rrama por la piel, es el clásico rnoret6n, también las heri-

das subcutAneas, escoriaciones, contusiones de ler. grado, 

etc. 

Para lograr establecer estas bases fácticas, es decir, 

el diagnóstico de todo tipo de lesi6n, para su cornprobaci6n 

y fijación son necesarios los conocimientos técnicos espe-

ciales de un perito médico-legista, tal corno lo dispone el 

articulo 162 del código de Procedimientos Penales y la fuet 

za probatoria de sus dictámenes tleberá calificarse por el w 

Juez o tribunal, segrtn las cúcunstancias (art. 254 del or

denamiento aludido) • 

La segunda parte del art. 289 (lesiones leves) dice: 

"Si tardare en sanar más de 15 dfas se le impondrán de 4 me-

ses a 2 años de prisi6n •.. " esta 2a. parte en relaci6n con -

________ el--~~rmino:··-"una~1esi6n-que-nopoñga--eñ-i;~ii~~-~--i~---~-¡;;;,-.~.---·-·-------

Es de advertirse de inmediato que las circunstancias que po-

nen en relieve la existencia de esta clase de lesiones son: 

a) Que no ponen en peligro la vida; y 

b) Que tarden en sanar más de 15 d!as. 

Esta 2a. ci~cunstancia es precisamente la diferencia 

entre las lesiones lev!simas y las leves; corno ejemplo de al 
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gunas de éstas lesiones podemos citar a las quemaduras leves, 

las distenciones, fracturas, esquinces, etc., todas las que 

no pongan en peligro la vida. 

Como se dijo anteriormente, las lesiones graves se en-

cuentran contenidas en los artículos 290 y 291; analizaremos 

el primero que a la letra dice: "Se impondrá de dos a cinco 

años de prisi6n y multa de cien a trescientos pesos, al que 

infiera una lesi6n que deje al ofendido cicatriz en la ~ara, 

perpetuamente notable". 

Entendemos por cara, la parte anterior de ·1a cabeza -

desde el principio de la frente hasta la punta de la barba 

y de una a otra oreja. Dichas les~ones deberán ser de fácil 

visibilidad, de primera impresi6n, es decir, notable a la -

distancia de 5 metros que es la correspondiente a la agudeza 

visual ordinaria, y de indeleble permanencia (perpetua);,,_,sin 
--·--··· ·-·--·· .... ..--· -M~ .. -·---~"---

···-·-··----·--importar·--e1--arma-·o·-~rme'dlo-··con-que -se"-iñi.i-ri6 la lesi6n que 

origina la cicatriz, siendo ésta la huella que deja en los -

tejidos orgánicos la herida después de sanar; y es .intrasce~ 

den e en el ámbito penal la posibilidad de ser eliminada, me r ~ 

.iante la cirugía plástica o el empleo de cualquier artificio. 

Dentro de este mismo grupo se encuentran las lesiones 

que comprendenconsecuencias que acompañarán permanentemente 

al ofendido, pero no le impedirán el uso del sentido u 6rga-
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no afectado art. 291: 

''Se ir.ipondr.§n de tres a cinco años de prisi6n y multa 

de trescientos a quinientos pesos, al que infiera una lesi6n 

que perturbe para siempre la vista, o disminuya la faéultad 

de oir, entorpezca o debilite perrnan~ntemente una mano, un 

pie, un brazo, una pierna o cualquier otro órgano, el uso de 

la palabra o alguna de las facultades mentales". Siendo as! 

que ~stas lesiones graves producen una disfunci6n indeleble

mente pero no total en los 6rganos o sentidos humanos afee-

tados. 

Lesiones grav!simas, artículos 292 y 293: 

Artículo 292: "Se imponddn de cinco a ocho años de 

prisión al que infiera una lesión de la que resulte una en-

fermedad segura o probablemente incurable, la inutilización 

·------·----~-compret:a--0··1-a-·ié:r·aiaa-ae--~~---~·j;;;- a~-~~--b~-~-~~ ;··ª~-:~~---~~~~-----·-

de una pierna o de un pie, o de cualquier otro órgano¡ cuan-

do quede perjudicada para siempre cualquier función orgánica 

o cuando el ofendido quede sordo, impotente o con una defor 

midad incorregible. 

Se impondr~ de seis a diez años de prisión al que in

fiera una lesión ·a consecuencia de la cual resulte incapaci-
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dad permanente para trabajar, enajenaci6n mental, la pérdida 

de la vista o el habla o de las funciones sexuales". 

Articulo 293: "Al que infiera lesiones que pongan en 

peligro la vida se le impondr~n de tres a seis años de pri-

sión, sin perjuicio de le<s sanciones que le col·respondan con 

forme a los artículos anteriores". 

Las lesiones mortales las encontrarnos contempladas en 

los artículos 303 y 304· del mismo ordenamiento. 

Artículo 303: "Para la aplicación de las sanciones que 

correspondan al que infrinja el articulo anterior, (homici

dio) no se tendr~ como mortal una lesión, sino cuando se ve 

rifiquén las tres circunstancias siguientes: 

r. - Que la muerte se deba a las alteraciones. causadas ------··-··--__ . ____ ,_ ....... ,__,.~ 
por la lesi6ru~_n,_el .. órgano··-u-·6r-gaños··1ñ·tere-;~d¡;~-; alguna de 

--~- ... --~·····~-...----·'"'·---
sus consecuencias inmediatas o alguna complicaci6n determin! 

da por la misma lesión y que no pudo combatirse, ya sea por 

incurable, ya por no tener al alcance los reqursos necesaw 

rios; 

II.- Que la muerte del ofendido se verifique dentro de 

sesenta. d1'.as, con cados desde que fue lesionado; 
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III.- Que si se encuentra el cadáver cel occiso, de-

claren dos peritos después de hacer la autopsia, cuando ésta 

sea necesaria, que la le~i6n fue mortal, sujetSndose para -

ello a las reglas contenidas en éste articulo, en los dos -

siguientes y el C6digo de Procedimientos Penales. 

Cuando el cad~ver no se encuentre, o por otro motivo 

no se haga la autopsia, bastará ~ue los peritos, en vista -

de los datos· que obren en la causa, declaren que la muerte 

fue resultado de las lesiones inferidas.". 

Arttculo 304: "Siempre que se verifiquen las tres -

circunstancias del arti~ulo anterior, se tendr~ como mortal 

una lesión, aunque se pruebe: 

·I.- Que se habr!a evitado la muerte con auxilios opor-

tunosi . .., --- ~- --·-- .. -.- ~----·-------~·- .. ···-·--..... ·-····--...·· .......... -.. ......... --.----· ..... ··-----~----........... 

---·-----·-----¡¡;-.:--o~;-·¡; le~·Ílsn no habría sido mortal en otra per-

sona, y 

III.- Que fue a causa de la constituci6n física de la 

v1ctima, o de las circunstancias en que recibi6 la lesi6n." 

De estos dos preceptos podemos imaginar la gran impo~ 

tai1cia que tiene para el juzgador el dictamen emitido por -

· p~ritos en la materia (médico-legistas). Para la clasifica

ci6n de las lesiones desde el punto de vista médico-legal -
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atenderemos a las funciones de peritos legistas, las cuales 

se basan en los conocimientos primordialmente que le propo~ 

ciona la patología y dicha actividad estará íntimamente li-

gada de acuerdo con el c6digo penal en vigor. 

As! pues las lesiones se dividen según los agentes -

productores de ellas corno son: Mecánicos y físicos, quí~i~ 

cos y biológicos. 

Los agentes mecánicos utilizados por el delincuente -

nos dan como consecuencia lPs llamadas contusiones por ejel.!!, 

plo, y ~stas son aquellas lesiones·que adn dejando ~ntacta 

la piel, afectan los tejidos internos y ha sido producida por 

un choque violento (mecánico o físico) • En ~stas contusiones 

los tegumentos pueden estar ampliamente desprendidos de los 

planos profundos y hallarse aislados y privados de vascula~ 

rización; por ~sta raz6n la piel inicialmente intacta, tien-

de a la necrosis (tejido muerto) en 9~_1\Y.e.s . ..contusiones-;··------~--
_ _,._...-- .. --- ..-~H .. --~--·-····-

·-·~~........-----~~-----·-·-·~----- ·-------

Como contusi6n leve podr!amos citar la equimosis, o -

sea la extravasaci6n sangu!nea en los tejidos. 

Entre las cuestiones médico-legales que nos ocupan, -. 

están las de precisar cual es la causa que produjo en un mo

mento dado una lesi6n, y/o con que cuerpo vulnerante se infi

ri6. Cuando exista soluci6n del tegumento, o sea herida, ha 
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de precisarse segfin el instrumento que las produ?ca (arma ~ 

blanca, arma de fuego, objeto contundente, etc.) y son las he 

rid;is punzantes, cortantes y punzocortantes. 

Entre los agentes químicos p7oductores de lesiones se 

encuentran todas las sustancias cáusticas corrosivas o medi 
.. 

cinales en dosis no usuales. 

- •) 

Como agentes intermediarios entre los f!sicos y· los -

qu1micos tenernos todas aquellas sustancias productoras de -

radiaciones y que dan lugar a las lesiones por quemaduras; 

Un perito médico-legista podr<i determinar mediante t~c 

nicas y conocimientos por ejemplo las quemaduras hechas en 

el sujeto vivo y las quemaduras post-rnortem. El enrojecimie~ 

to cutáneo, vaso dilatación intensa y formación de flicte

nas, son s!ntomas de quemaduras en el sujet'o vivo. 
---··-- _,. ___ ......... ---.--~·--·.....,-·.,.--

-·-·-·~--·-----¿~~·"'¿1~¡;~-:;~:~·;~o;~:::r--::-:~~~~::~·~enemos las -

biol6gicas, predominantemente el factor infeccioso, el cual 

para su determinación m~dico-legal es en ocasiones complica

do y laborioso1 pues si bien es cierto que la alteración de 

la salud es manifiesta, el elemento "causa externa" es a ve-

ces dif1cil de p,recisar. 

El perito legista al externar .su dictamen se basa en -
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tres ~untos, los cuales tambi~n van contenidos en ~l: 

A} ta naturaleza de la lesi6n o gravedad de la misma, 

pudiendo ser estas mortales y no mortales. 

B) Tiempo que tarda en sanar una lesi6n. 

C) Este punto es quizá el más importante, es el refe

rente a las consecuencias de la lesi6n. 

Respecto del primer puuto se entie.nde 'POX' lesiones mo!_ 

_tales, son aquellas "que por s! solas, por sus consecuencias 

inmediatas, o por su concurrencia con otras causas anterio

res o posteriores en las que influyen, producen la muerte"(l} 

art. 303 del C6digo Penal Mexicano. 

Siempre que se den las 3 circunstancias a _q:µe_.hace-a-l~------·~~-

si6n el an._te:r.ior,-~pr'ecep"to(ya--t~;-~~~~i~)--se··-::dr! como mo~ 
--~..-~-- .... -·-··--·M·-- . 

tal una _lesión aun cuando se prueben las 3 a que hace alusi6n 

el artículo 304. Así mismo existen causas anteriores a la 

lesión o posteriores a ella que no se podr~ aducir como fu~ 

damento para establecer que una lesión es mortal, tal como -

lo contempla el artículo 305 de nuestra ley penal. 

1} Goo-zález.de la 'leg<J, Frandsco, El Código Penal Come•1tado, 4a. ed., 

Porrúa, México. 1978, p. 361. 
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Para definir la naturaleza de la lesión hay que cons!_ 

derar la gravedad habitual de la misma, pues no por el solo 

hecho de que el agente lesivo penej:re una cavidad, o al co!!_ 

trario podría tratarse de una lesi6n interna sin soluci6n 

del tegumento, se podr!a decir que es una lesi6n que pone 

en peligro la vida o no1 se tendrá que atender a su locali

zaci6n, a su naturaleza, a la sintomatolog!a que en relaci6n 

a la. lesi6n presente la v!ctima. 

En el segundo.punto del dictamen anteriormente menci~ 

nado; el art. 289 del mismo ordenamiento, nos dicé en sus 

',<.fracciones I y II, que el término normal en sanar de una le 

si6n es de 15 d!as en la primera y de más de 15 d!as en la 

.segunda •. El art!culo 303 del C6digo de referencia en su -

fracci6n II, pone como t~rmino entre otras circunstancias 

concurrentes el de 60 d!as contados desde que se infiri6 la 

le.si6n, para poder establecer una lesi6n como mortal. El -
-~-·' 

t~rmino 15 d!a~éUJJle_alude--e:l-ut-;-·2 s·9-;5eriin~;enfü:~~:e 
_,,.-~-~--.-.---..,........,.. ... __...,...... 

de la gravedad de la lesi6n, es decir, una lesi6n que tarda 

en sanar menos de 15 d1as podría poner en peligro la vida, 

y no as1 probablemente, una que· tarde en sanar m~s de los ~ 

· 15 d1as. 

El tercer punto, que c~o se dijo con anterioridad es 

quid el más.~mport;.ante tal como lo afirma é1 Dr. Torres To-
' . . . 

rija, opini6n que compartimos, toda vez que se refiere a -
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"las consecuencias" a que podr!a dar lugar una lea16n, la• 
. ' 

cuales hemos visto que se encuentran perfectamente señala-

das en los art!culos 289 y 293 ya estudiados; Para eatabl!,. · 

cer tales consecuencia•, al externar un dictamen, el perito 

tiene 2 tipos de clasificaci6n,:una provisional y la otra 

definitiva. La primera la externa al dictaminar por prillle 

ra vez sobre la lesi6n que se trate1 y la segunda cuando se 

encuentre sano el lesionado. 

Estas consecuencias van desde la• lesiones que marcan 

o la~ran1 las que producen un deb111tatiento funcional, hA!, 

ta las que mutilan y las que invalidan. 

----.. ~~-~ .. ---· ..... -----~-....... ---~-~----__....-----.... -~.........-..... 
~·--·----··-·--
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IESIONES CON PENALIDAD ATENUADA, 

Dentro del cap!tulo de lesiones, la ley cont~pla 2 

circunstancias espec!ficas en las que se atenua la pena del 

lesionador, dependiendo del provocado y el provocador, y t~ 

niend.o en cuenta la mayor O menor ·importancia de la prOVOC!, 

ci6n y lo dispuesto por los art!culos 51 y 52 de la. ley pe-

nal mexicana. ' • 

Tales circunstancias atenuantes· se aplican de iqual 

manera.al delito de homicidio: 

I.- Sorprender en infidelidad conyugal o en la corru2 

ci6n ~el descendiente. (art. 310 y 311 c.p.). 

297 c.p.) 

Con relaci6n a la primera circunstanciá a que nos he

mos .. referido, los art!culos 310 y 311 del c&iiqo penal vig~ 

te d1cen1 

Att. 310. - ·."se impondr&n de tres dbs ·a tres años de 

prisien _al quf),. sorprendiendo a .su c6nyuqe en el acto car~l 



- 66 -

o pr6ximo a la consumaci6n, mate o lesione a cualquiera de 

los culpables, o a ambos, salyo el caso en que el matador

haya contribuido a la. corrupci6n de su c6nyuqe. En ~ste ti! 
timo caso se impondrlhl al.homicida de cinco a diez años de 

prisi6n". 

Art. 311.- "Se impondr§n de tres d!as a tres años de 

prisi6n, al ascendiente que mate o lesione al corruptor del 

descendiente que est4 bajo su potestad, si lo hiciere en el 

momento de hallarlos en el acto carnal o en uno pr6ximo a 

~~. si no bubiere procurado la corrupci6n de su descendien

te con el var6n con quien lo sorprenda ni con otro", 

Los dos preceptos mencionados imponen una pena corpo

ral semejante¡ la causa fundamental de tal atenuaci6n se en

cuentra en el dolor l' .. conseC"iiente desequilibrio emocional y 

temporal que experimenta el c6nyuqe al encontrar "infragan-

--~-·-··tT"···ar-c6ñyuefey·-¡¡:··-Sü-~~.;n-t~-~--~-- ~¡-·d;;~;n"di~~~~-~---;~ .. -~~~~;--~------
tor, en el acto sexual o en uno pr6ximo a ál. Jim~nez Hue~ 

ta apunta: "En el justo dolor que sufre el c6nyuqe o el as

cendiente está la ratio que fundamenta la atenuaci6n en exa 

men; humano y justo dolor que de inmediato produce, segGn -

las propias valoraciones de la ley, una transitoria turba~ 

ci6n del equilibrio emocional y la consecuente reacci6n vio 
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lenta". (l) 

Es evidente que e¡ legislador consider6 que la sorpr! 

· sa del adulterio o la revelaci6n de la corrupci6n del des

cendiente, provoca en el ofendido un trastorno pstquico tal 

que.le·anula temporalmente el uso dé sus facultades menta

les al grado de perder la conciencia de los actos de muerte 

que ejecuta, y probablemente estim6 que es la resultante ~ 

del ejercicio de la leg!tima def~nsa. 

Si bien es cierto que el homicidio o las lesiones que 

sean provocadas en tal. situaci6n tienen una gran atenuante, 

tambi~n es cierto que deben .darse ciertos requisitos para 

su integraci6n. 

I.- Que el sujeto activo sorprenda a su c6nyuge o de! 

cendiente, o sea que esta sorpresa sea el resultado d~_.\.l_n ___ :--~-- ~--

...:.----·aot:O,inesp~radopa~;··-~¡-,-·-~i~--t;~~;-·~~~~-¡~¡·~~:~·~-:-~~pecha 

de la infidelidad sexual de su c6nyuge o un acto próximo a -

ella; el mismo imprevisto del corruptor del descendiente en 

el mismo acto, siendo este a1timo (el acto) el segundo re-

quisitoi "Por acto carnal se entiende tanto el coito normal 

como las cópulas contra natura, en vasos no id6neos para al 

1) Jlménez Huerta, Harlano, El Derecho Penal Hexlcano. Ja. ed. T.11, -

Porrúa, Hélelco, t975, p. 86. 
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coito. Los actos próximos a la consumaci6n, pueden ser -

los preparatorios anteriores, y los posteriores ligados a 

su ejecuci6n, pero .unos y otros dehen mostrar evidentemente, 

su relaci6n inmediata con el ayuntamiento". (l) 

Como tercer requisito nos encontramos con la ausencia 

de premeditaci6n. Del art!culo 315 del ordenamiento a que -

hemos hecho referencia, se desprende que .~a premeditac16n 

es la reflexi6n que hace el sujeto activo sobre el delito 

que va a cometer 1 esta reflexi6n serta suficiente para que -

no se dieran los presupuestos neces~cios para la configura

cien de la atenuante aludida, y diera lugar a una lesi6n ca

lificada. 

En estos 2 preceptos (articulas 51 y 52 del C6digo -

Penal) se establece perfectamente que para la aplicaci6n de 

las sanciones, el juzgador tendr4 que atender a todas las -------·-
. --·•'"'"v"",_ ..... -.-':'"' 

· :!:~~~~!E!!H~.:t.as.-que- .. deHnearon-.. ei-aao--u--~;;i;J:6~ cometido. 
--.. -~.--...-,.,.......... 

El artkulo 297 dice: "Si las lesiones fueren inferi

das en riña o en duelo, las s~ciones señaladas en los ar-

·. t1culos que anteceden podr~ disminuir hasta la mitad o has

ta los cinco sextos, seqan que se trate del provocado o del 

1) Gonzále~ .. cle la Vega, Francisco, El Código Penal Comentado, l+a. ed.·, 

Porrúa, Mé>c feo, 1978, p. 361. 



- 69 -

provocador, teniendo en cuenta la mayor o menor importancia -

de la provocaci6n y lo. dispuesto en los artfoulos 51 y 52 ". 

Por riña se entiende seg~n el al"t. 314. "Para todos los 

efectos penale_s la coritienda de obra y no la de palabra, e11• 

tre dos o m!s perso~as. 

A diferencia de la anterior figura t!pica, el duelo no 

es definido por nuestra legislaci6n, se. considera, no ·como 

un delito especial sujeto a minuciosa reqlamentaci6n, sino·

como una circunstancia de realizaci6n del'dalito de lesiones 

y homicidio prevista de penalidad atenuada. 

-------------·· .-,---M---·-----..... -~---·~·_:..-".""---...,-' 
---·---
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LESIONES CALIFICADAS• 

El art!culo 315 del C6digo ~enal en vigor preve las 

circunstancias que califican al delito de lesiones, establ!_ 

ciendo ast: "Se entiende que las lesione• y el homicidio son 

calificados, cuando se cometan con premeditaci6n, con venta~ 

ja con alevosta o a traici6n. 

Hay premeditaci6n: siempre que el reo cause intencio

nalmente una lesi6n 1 despu~s de haber reflexionado sobre el -

delito que va a cometer. 
·-

Se presumir! que exis~e premeditaci6n cuando las lesie. 

nes o el homicidio se cometan por innndac.i6n, incendio, mi-
--··----------:......--· 

nas, bombas o explosivos; por medio de ve~_!LQ1LO--cualquie:r .-

otr~,J?.~stanoia-noe'!í:'íia-·a-Ta-;;lud-;-;;~~~;~o ven~reo, asfixia 
,,. .. ,~_. ..... - ·~·- ' 

o enervantes o por retribuci6n dada o prometida; por tormen-

to, motivos depravados o brutal ferocidad.• 

El anterior precepto se relaciona con 'el articulo 298 

de la misma ley; elevando ~ste' la pena del delincuente al -

concurrir una, dos o m~s circunstancias que previene· el ar

t!culo. 315 de referencia. 
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El término Premeditaci6n se compone del sustantivo ~m~ 

ditaci6n" que significa una reflexi6n mental en la que se -

mide el alcance de las posibles o ·reales consecuencias quP. 

trae aparejadas la ejecuci6n de un prop6sito o idea; el pre

fijo "Pre", significa anterioridad, es decir meditaci6n pr~ 

via. 

Se puede decir que esta caiificativa se presume en ·

·cualquier tipo de.delitos intencionales. 

El articulo 316 del propio ordenamiento promulga: "Se 

entiende que hay ventaja: 

I.- Cuando el delincuente es euperior en fuerza f!si

ca al ofendido y 'ste no se halla armado; 

__ ..... ,.._,,.,_... .... , ....... -
II. - Cuando es superior por l_a_ª __ armaa-que-em~nra;-por 

____ ,__su--mayor-des-treza·;~-~i--~~~·;;-~~--ellas o por el n1imero de 

los que lo acompañan; 

III.- Cuando-se vale de algún medio que· debilita la 

defensa del ofendido, y 

IV. - cuando .4Sste se halla inerme o. caido y aqu~l ar.:,; 
mado o de pie.·· 
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ta, ventaja no se tomad en consideraci6n en los 3 p;rit

meros casos, si el que la tiene obrase en defensa legítima, 

ni en el cuarto, si el que se halla armado o de pie fuera -

el agredido, y, adem!s, hubiere corrido peligro su vida por 

no aprovechar ésta circunstancia". 

La ventaja, es pues, cualquier clase de superioridad 

ftsipa o mec!nica que una persona posee en forma absoluta o 
,1 

relativa re$pecto de otra. 

El arttculo 317 pone de manifiesto: "S6lo ser! consi

derada la ventaja como calificativa de los delitos de que -

hablan los capttulos anteriores de este t!tulo: Cuando sea 

. tal que el delincuente no corra riesgo alguno de ser muerto 

ni herido por el ofendido y aquel no obre en legitima defen-

sa". 

__., .... --'~ ........ --··-·,______........-"·--:: 

Para gJ,le_se-oomplete1:a'"cáTiii~;ti;~~;~---necesario que 
.......-__ --;"'_ ............. ----~ . 

estas ventajas sean de tal.naturaleza que el que hace uso -

de ellas permanezca inmune al peligro". (l) 

Articulo 318.- "La alevos!a consiste: en sorprender -

intencionalmente a alguien de improviso, o empleando asechan-

1) González.de la Vega, Franc·lsco, Derecho Penal Mexicano·, ISa. ed. Po· 

rrúa, México, 19n, p. 72, 
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za u otro medio que no le d~ lugar a defenderse ni evitar 

el mal que se le quiera hacer". 

Con la alevosta coincide siempre la calificativa de -

la ventaja, pues no basta con que el ofendido haya estado -

imposibilitado para su uefensa, sino que es necesario que 

el agente se haya propues.to intencionalmente delinquir en 

las condiciones a que aquel precepto alude. 

Art!culo 319.- "Se dice que obra a traiei6n~ El que no 

solamente emplea la alevosía, sino tambiAn la perfidia, vi2 

lando la fe o seguridad que expresamente habta pranetido a 

su v!ctima, o la tácita que ~sta deb!a prometerse de aquál 

por sus relaciones de parentesco, gratitud, amistad o cual

quier otra que inspire confianza.• 

"La traici6n es una forma mSs alevosa de la alevosía, 
_..,,,.-.,~..----·---~d-

porque adem!s de ~sta debe Qbrarae-con·-de·1realtad--o-iillae-___ ,.. .... ___ .... .........-.-,_......----:---~ ... ~~--··-..,.-

-rrdad respecto de la v!ctima". · (l) 

1) González de la Vega, Francisco, El Código Penal Comentado, ~a. ~d.·,. 

Porrúa, Mb_lco, J978,. p. 373• · 
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LA PRACTICA DE LAS 

ARTES MARcIALEs. 

CAPITULO I I I. 

---------. ------.. -. - .. i--.-..-:·------··· ------------,....·------. -·-
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DEFINICIOi DE ARTE MARCIAL. 

El arte marcial es el t~rmino que se utiliza para ubi

car a u~a manifestaci6n que se di6 hace siglos en el orien

te, en donde por necesidades propias del med}n .y de las c.ir

cunstancias la gente se obligaba a aprender a defenderse a 

esto se le di6, aparte del desarrollo de la mecSnica· de los 

movimientos para defenderse, un sentido marcial, ya que fue 

parte de los pr0gramas de acondicionamiento y de defensa -

personal de algunos grupos militares o de cuerpos de segur!, 

dad de antiguos emperadores, de all! es donde tuvo el toque 

marcial, por esto el que se le denomine arte marcial. 

~xisten datos de dinast!as, del monasterio Shaolin y 

todas las teor!as que se han dado alrededor del desarrollo y 

origen de las llamadas Artes Mar~-~-~L~ro_sino-nos---avoca-'....·--·--
._.__ ......... -..-.----·--.... -----~ 

------mo-;·-;¡·;;~dio de la historia del origen de· alg<in estilo de 

arte marcial (Kung-fu origen Chino, Tae-kwon-do origen Kore! 

no y Karate-do origen Japones).· Podremos percatarnos que exi! 

te una serie de antecedentes acerca de los mismos, los cua-

les coinciden unos con otros aún tratándose de la hist.oria -

de algW\ sistema o estilo en. concreto; porque alqo que hay 

que tomar en cuenta es que en muchas .de las versiones que·-· 
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dan los principales pa!ses que han desarrollado este arte -

marcial o ahora deporte, son muy de acuerdo a sus puntos de 

vista, pues al pretender la i~vesti9aci6n de al9Gn origen 

de arte marcial ll!mese Japones, podremos notar que ea lllUY 

diferente a la que dan los Koreanos respecto del arte mar

cial, y en su momento a .la de los· .Chinos¡ esto nos hace sen 

tir que no existe mucha.realidad en las versiones, pues de

nota que se han hecho un tanto cuanto de acuerdo a los inte

reses de cada pala. 

No es inter's nues·trc el estudio de dichos ortgenes, 

ya que esto serta demasiado extenso y·a la postre tendr!amos 

el resultado anteriormente anotado. 

En una opini6n muy propia, el arte marcial ll&mese -

Kung-fu, Karate-do, Tae-kwon-do (se señalan estos sistemas 

por ser los mb populares~· ya que cadil--ilno de ellos tienen 
........... -~--~--

algunas derivaciones _CJ~.!--~adan-a610-.rr-al91Iñífrf"póáic:ioñ;¡ 

------·-o-·~~-t-¡~~ic~;-;_·: .. ~onnas o ltatas) es una disciplina que -

encamina al practicante al reposo del esptritu, y a la in•

piraci6n de sentil!lientos de confianza y bienestar y hacer de 

su existencia algo m~s siqnificativo. ·Al inspirar confian

za a su practicante, el arte marcial, le permite disfrutar 

de los beneficios de la sociedad sin ser absorvido e abruma

do por ella; est.S lib.re para desarrollar y conservar su in• 

.dividualidad Gnica y evitar el peligro de ser reducido a una 
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cifra sin cara, contada y controlada arbitrariamente por fue~ 

zas impersonales. Hay quienes carecen de genuina confianza 

interior, tratan de afirmar su indiv~dualidad mediante pro-

testas turbulentas y beligeran·ces contra cualquier cosa que 

los frustre ••• Y eso es casi todo. No obstante en el arte 

~arcial hay una teor!a esencial, relativa al concepto dia

lictico de "Blando y Duro•, el Yin y el Yang (la dualidad de 

las cosas). 

El practicante de arte marcial adquiere buenos modales 

· sabiendo que cuando se necesita· puede "hacer valer sus dere

chos por la fuerza." •se convierte como el agua, que ast -

CQ!l\O posee una tremenda fuerza inherente, puede generar vi-

da o causar una terrible destrucci~n, y ast tambi~n es muy -

h'ermosa y tranquilizadora cuando la vemos como un arroyo -

manso, ~~e fluye en torno a las duras rocas que halla a s~ paso~ 

La esencia del arte marcial es hacer conscien~e....al-in- .. ----------
. ____ ......... ·--·-----~~,_... ...... .--·~- -

dividu~4~ .• sU-fuerzrna:t"üráI"Yde como aplicarla. con la ma-
.---...... ------··" . . 

yor ventaja posible,· de ~ste modo, la persona supera su dni-

ca debilidad real, su, falta de fé en s! mismo. El miedo limi

ta.1 una persona temerosa se limita a s! misma e intenta impo

ner limitaciónes a la libertad de otros, (siendo lo anterior 

utilizable en todos los aspectos de la vida, no solo en el -

arte marcial) pero cuando estamos libres del _miedo, ya no bus

camos dorn,inar. a otros, pues tenemos la confianza de que. ya -
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no pueden dominarnos, no tienen medio• para intimidarnoa. -

Sabemos que tenemos un •1uqar" vllido en el mundo: lo hemos 

explorado, eleqido, nos hemos arraiqado y florecido en •1. 

Es de suma importancia canprender lo que realmente es 

el arte marcial, ~uales son sua válorea, au e1encia oriqinal, 

su filosof!a, sus beneficios, todo eae conjunto de aportac12, 

nea positiv~a que brinda al individuo para poder a1! normar 

nuestro criterio sobre la problem!tica base de late humilde 

trabajo. 

El arte marcial no ea una disciplina para el agravio 

del. congénere, sino un m8todo de defensa personal, y el pri~ 

cipio esencial del arte es que el p~acticante no· debe efec

tuar ningGn ataque, éxcepto cuando se vea amenazado por un 

peliqroso adversario "Es mejor herir que matar y mejor matar 

que morir". La pr&:ctica de· ias-iites-·marciales bien dirigi-

da Y.· or~~~~.!.t-~-el:-~aao.-dal~·tiempo-y·-n----cfünstañcia~nc;s----·-·····-
-·___......,..-.~~ .. ·---

da la serenidad,. el autocontrol, nos permite ver la vida des 
. . -

de otro lnqulo y comprender y aceptar el hecho de que resis

tir y defender la vida siqnifica arriesgarse a perderla. Una 

vez aceptado el riesgo de la muerte, el miedo no puede dis

traerlo, el adVersario no podrl intimidarlo y est4 libre pa

ra percibir las debilidades de su oponente, concentrarse en 

dlaa, en l~qar, de.las 1uyas. Esto es la ablorci6n total de 

la per1ona en la acei&l, el entusiasmo del esp!ritu unifica-
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do, que triunfa naturalmente sobre el esp!ritu desordenado. 

Actualri~nte las artes marciales en M~xico se encuen-

tran en un 9ran "bache"; la .F~deraci6n Mexicana de Karate, 

organisll\O que agrupa a un gran nlbnero de clubes de artes -

marciales, principalmente de Karate, se forma en 1971, ento~ 

ces .se llamaba "Federaci6n Mexicana de Karate y artes afines•, 

y la cual aqrup6 entonces a casi todas las corrientes de o. . 

arte• marcial~s, a travfs del tie~o se vie la necesidad de 

darle un cambio al nombre de la federaci6n, que era la tlni-

ca en esa 'poca y de hecho actualmente es la dnica iec:onoc! 

da por las autoridades corre•pondiente1 (Confederaci6n Depcr 
. . ' ' . -
tiva Mexicana, sub-secretada del Deporte, Pranoci6n Deport! 

va) dentro de la estructura del deporte mexicano; h~ la -

neceSidadporel .c:r:ectmíento del Tae-Kwon.;.do y del Kung~fu, 

·y de al?U'1os otr~s deportes orientales como es .el Aikido, 

· Kendo, etc. 

_______ ...... ----··-··~~--·----·-:-----· 

-~-----·-·~-~···se-decid;:~;;¡;:~-~~-~~:e-~:: ;ederaci6n Mexicana . de 

· Karate por el de. Federaci6n Mexicana de Artes ~arciale1, ·que 

a su vez tiene diferentes ramas .o lreas; el lrea del !Carate·; 

la de Xung-fu, la de Tae-kwon-do, etc., normado por un coini

t4 ejecutivo y un responsable en cada rama. Esto fue en el 

año de 1976, despub se hace un intent9 porque na~ca la Fe

deraci6n de Tae-Kwon-do pero noae. 109ra por. haber pugna" muy 

fuertes entre tantos grupos de Tae-kwon-do que funcionan.ce-
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mo o~ganizaciones particulares y en ese esfuerzo por crear . . 

la mencionada federaci6n, se desliga el Tae-Kwon-do de la 

Federaci6n Mexicana de·artes marciales que a su vez ésta vuel 

ve a regresar a su antiguo nombre: Federaci6n Mexicana de 

Karate. 

A la fecha el Tae-Kwon-do se encuentra en el "aire", 

es decir, no está ni dentro de la Federaci6n Mexicana de Ka

rate ni existe la Federaci6n Mexicana de Tae-Kwon-do. 

La Federaci6n Mexicana de Karate para reconocer el -

. grado de Cinta negra a un individuo exige los siguientes re

quisitos: 

EXAMEN DE CINTAS NEGRAS 

REQUISITOS: ....-----..-------...-
. . ___ ,,_ ..... -------·------·-------'"-,--···---

___ a)---·Estarae6fif&;;nte afiliados a. la Federaci6n Mexicana 

de !arate. 

b) Demostrar un tiempo de prlctica ininterrumpida .de Ka-

rate de 3 años por lo nenos. 

e) Tener una edad mtnima de 17 años. 

d) Copia del Certif1cado de Cinta Negra. 

e) Presentar la solicitud c:or.r~spondiente a la Fedel'aci6n 
. " ~. . " 

Mexicaná d~ Karate, aprobada por el Director GenerÁl ~ 
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'l''cnico de la. a9rupac;!.6n a la que pertenece, 

f) Cubrir una cuota por derecho de examen. 

g) En caso de no estar en condicio~es de cumplir con los 

requisitos anteriores, presentar por escrito una soli-

citud al Consejo Directivo de la Federaci6n Mexicana 

de Karate, explicando los motivos y razones, para su -

an&lisis y resoluci6n correspondiente. 

"'\ A~~ECTOS .QUE C~NTEMPLA: 

"°'i.. ' TECNICA · 

T'cnicas de ataque y defenea •. Estas t~nicas se deberin· 

ejecutar ~n posici6n est!tica y con desplazamiento. se con

templaran aspectos b!sicol y t4cnicas avanzadas •. se reali

zarSn con movimientos Gnicos o en forma combinada. 

II. FORMA 

Ser! obligatorio realizar trH formas, debiendo ser las 

mb avanzadas y precisamente las que 1e consideren en la en- _ 
--------"".'-... ~~·-,~- ... ----__...-

-~.--,-·-ªeñanu.,-previ-ara.··r;raao ... de.Ciñta Negra.* 

III. COMBATE. 

Se exigir& Ja presentaci6n de_dos tipos de combate. 

a) Combate de pranesa: En sus formas b!sica y avanzada. 

* Fornwi o Kata es un1 serle de. movimientos preestablecidos de defensa Y. 
·~' • ~-: " e 

'. 1taque centra oponeiiteS Imaginarios, 11 cu•l nós redltua, equilibrio, -

flufdes, precfsl6n, esthlc1, controi, condtcl6n, etc. 
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b) Combate libre: En este tipo de combate se conside

rarS principaltoonte la til!cnica, precisi6n, control, 

esp!ritu, etc., y tendrS la duraci6n suficiente pa

ra permitir al jurado la adecuada calificaci6n. 

Ambos tipos de combate se efectuar!n con personal 

que escoja y prepare previamente el examinado atin -

cuando, en caso necesario, el jurado podrS señalar 

el con.tendiente. 

IV, TESIS 

La tesis.debe contemplar tres cap!tuio1, cada uno de 

los cuales debe contener un m!nimo de 3 y un m!ximo de 5 -

cuartillas. Dichos cap!tulos son: 

a) LA INFLUENCIA DEL ARTE MARCIAL EN LA VIDA DEL ALUM -. 
NO. 

(Influencia de cadcter filos6f1co, social, faJni::....~-----~ 

~:t.ar.~ . ...eaptrituai:;-ct~TcO,-et'Zi---~·-·~------·-· 
-·-'"''""---~··· , __ ..... _.._ 

b) LA FORMA (Kata, Kionq, etc.) 

su importancia y principales caracter!sticas en el 

Karate. 

e) CONCEPTOS PARA EL PROGRESO Y DESARROLLO DEL KARATE 

EN MEXICO, 

Las consideraciones del candidato a e.."'uen en ~•t• 

· sentido. 
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v. DATOS GENERALES 

Los exfunenes de Cintas Negras.se impartir~n dos veces 

por año. 

E~ examinado que no logre aprobar el examen, podr& pre

sentarlo tantas veces como desee si cubre los requisitos pre~ 

viamente establecidos. 

•j 

La solicitud que el candidato a examen deber& firmar y 

entrega, avalada por la Direcci6n igcnica de su aqrupaci6n, 

estar4 redactada en los siguientes tfrminos: 

"Por la presente, solicito de la Federaci6n Mexicana 

de Rarate y de su consejo TAcnico, se me conceda examen de -

acuerdo con sus Estatutos y se me expida, en caso de resul-

tar aproba~o, el certificado respectivo de CINTA NEGRA. 

-·--·---
--·M ---·-""_..,,-·~#> __ .,,..~---...... ----· 

..... ~ ........ -~-,,..,.-·~-- .. -· ~··'"'· -- ..... ~·~,...,.,.·-
... ·:+--- __ _, ..... Al:-reCibirel~~ertificado me someto a los Estatutos de 

la Federaci6n y me compromete a devolver dicho certificado en . . 
caso de que las reqlas de Cinta·neqra sean violadas por mi • 

. Tambidn por cualquiera de l~s razones señaladas en los Esta

tutos de la Federaci&l Mexicana de Karate. Asimismo, acepta

r& la negativa de certificac~en por fracaso.en el examen. 
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.Quien haya aprobado el exl\Jllen tendrS derecho al t! 

tulo correspondiente que otorga la Federaci6n Mexicana de 

Karate y que avala la Confederaci5n Deportiva Mexicana y -

las autoridades gubernamentales. 

Todo aquel Cinta Negra que habiendo satisfecho exit6~ 

samente el examen, no demuestre ser capaz de·obstentarse co

mo un verdadero_ Cinta Negra de la Federaci6n Mexicana de Ka

rate le ser! retirado o invalidado de inmediato el t!tulo -

correspondiente, comunicando tal hecho.a las autoridades·c~ 

rrespondientes. 

El ser entrenador,.en cualquier deporte, implica el 

tener una gran preparaci6n. técnica y ttctica, pero debido a 

la gran importancia que tiene el profesor de arte marcial es 

necesario mencionar que debe reunir una serie de caracter!s-

ticas f1sicas, morales y psicol6qicas que sin _!_llª~LnO-loqra--0-r-·--'"· __ .... ~~~··--
r! integ~ar.-la-persornilldacCqu;···;;;i~~e para desarrollar -

. ·----~-··-'·~·~ .... ~ .. ·- ' ' ' 

los niveles y ~reas: f1sica, moral e intelectual de sus alum

nos; ya que no debe olvidar que esta disciplina tiene car&c

ter formativo. 

A partir de esta premisa, enumero lo que mi experien

cia en el campo de las artes marciales y la psicoloq!a del -

deP.o~te, me indica que débe poseer ~-entrenador y/o profesor 

que tiene conciencia que es un modelo para su alwnno y que -
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día a d!a est! siendo observado en sus movimientos y sus -

conductas. 

1) Un entrenador debe tener dedicación, respeto y amor -

por su deporte; lo cual significa poseer una capacidad 

de.entrega al arte marcial, a su organización y al alum 

no. 

2) Debe saber ser modelo y prever. la inrnortalidad1 el ·ser 

modelo significa que el alumno se identifica con ~l y 
adopta e imita sus conductas, sus expresiones, sus ge!. 

ticulaciones e incluso su forma de vestir, y esto en 

muchas ocasiones perdura a trav~s del tiempo lo cual -

le da el matiz de inmortalidad. 

3) Un entrenador debe ser maestro y alumno; estar capaci~ 

tado tdcnicamente y poseer la capacidad y habilidad pa

. ra transmitir sus conocimientos a los aluinnos y depor

tirtas, Esta ser! la clave para ser un buen profesor, 

---·--·-·-·-·-----pero"'a\tl\aao-·aesto-debe-éxi~ú·;·~1··1;~~;~·; d~-~-;~~;;~------------·-

zar y ampliar sus conocimientos no solamente en el ar

te marcial, sino en las &reas y ciencias que puedan -

apoyar y fortalecer su nivel de preparaci6n y que me

joren y eleven su desarrollo profesional. 

Los principios b&sicos de la Medicina del Deporte, de 

la Mm1JÍ1Str.ao16n, de la Peda9ogb, de la Nutrici6n y 

de la Psicologta deben f~rmar parte de su contexto -
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profesional. 

4) Un entrenador debe poseer. una personalidad mAdura, es

table y equilibrada, cuyas caracter!sticas sean de to

lerancia a la frustrac16n, de .equilibrio emocional, de 

madurez me.ntal y sobre todo .que proyecte una senaaci6n 

de seguridad y positivismo. 

5) Debe tener calidad humana, ya que es un requisito in

dispensable para propiciar las relac1onee interperson•

les de la mejor manera y en su ambiente sano y amisto

so que ademas ser\iirl para entender, comprender y ori•!!, 

tar a sus alumnos. 

6) Situarse en el rol parental; es obvio que las primeras 

figuras con las cuales interactuamos, nos identifica

mos y tratamos de establecer una gran relaci&\, .con -
' 

nuestros padres, pero hay ocasiones en que esto sufre 

alguna interferencia y,_ la. necellidad de un padre se pre• 

senta y el alumno busca en su profesor al sustituto del -------
____ , ____ padre ..... -----·----.. ----· -- ···- --·~ -·--···--"-· -····---··-·-·_.,. ... -----------·-.. ·-·-

7) Saber ser autoridad.- Al situarse en el rol parental ~l. 

miStno tiempo que en el rol de profesor, late represen

ta ahora la fiqura autoritaria a la cual hay que respe• 

tar, obedecer, seguir sus instrucciones y aprender sus 

enseñanzas, pero esto significa que el profesor no debe 

ser autoritario ni imponer sus ideas irracionales. s6lo 

porque es la autoridad, debe ser comprensivo y racional. 
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8) Poseer Wla escala de valores propia que propicie con~ 

fianza en el alumno, ya que esto sirve de par5metro de 

comparaci6n y en m·..1chas ocasiónes, de patr6n de condu:_ 

ta para el alumno joven que adn no posee esa escala 

de valores propia, adecuada y que se espera de él; al 

percibirla en su profesor .esto servir! de im~ y atra~ 

ra su atencitln y sobre todo su reflexi6n.y autoan~li

sis. 

9) Il:lqrar ·que el alumno crea en s! mismo¡ en muchas oca

siones el.alumno piensa que no es tan hSbil como cre!a 

y se devalGa a vecea inconscientemente, y es entonces 

cuando el profeso~ debe actu~ aumentando el autoesti

ma haciendo sentir al alumno que es una persona tinica 

con talentos y capacidades 1inicos y que es potencial

mente mSs capaz que cualquier otra y que su forma de 

aprender y asimilar conocimientos es la mejor forroa -

que existe y de la cual_~•-dueño.--····---··-·---~--·---··-····-···------·--

·-····-·10)·--··Lo~;;--~~;~;· al:::-~-~enta y proyecte la est4!tica,el 

arte y cada forma del· arte marcial, lo cual significa 

que cada movimiento, cada golpe, debe ser sentido y -

proyectado hacia el exterior por medio de la expresi6n 

corporal1 gesticulaci6n, adem!n, postura del· cuerpo, -

etc.,· impregnado de ·emotividad y concentraci6n, bajo 

la seguridad de saber ·que. se esta siguiendo er. forma 

estrict1t. llls instrucciones recibidas por eJ. profesor 
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y de que se tiene conocimiento de su cuerpo y de la 

forma en que éste trabaja. 

11) Tener buen entendimiento de s! mismo, lo cual implica 

una clara concepción y autovaloraci6n que dar! como -

resultado el entender, comprender y valorar en forma 

adecuada a los alt'.l!U'los y a las personas propiciando · 

una mejor relaci6n interpersonal. 

12) Ser accesible, esto es facilitar la conversaci6n y la. 

comunÍcacién ~ntre ~l y sus alumnos, ya que ee l& ba

se del compromiso afectivo que se establece t que hace 

del alumno una persona respetuosa; resp~nsable y di! 

ciplinado. 

13) Saber ser mayor y ser compañero, esto va relacionado 

con lo anterior puesto que si promovemos la conversa

ci6n y comunicaci6n servir! para que el profesor pue

da orientar y· dirigir a sus alumnos y estad desempe

ñando su "rol de mayor" pero adem!s el hecho de ser -

accesible dar~ la confianza de "compañe_r,p __ ~ ... _el._dep~"'-·--···-----·"-- - _.,... __ .. _ .... ..-- .. -..-...-

··~·------te·-y;·~en·Ta-'';;M-;;~--···· ---···· 

l4} Saber evaluar a cada alumno, lo cual es muy importante 

para los deportistas, ya que siempre esperan la •cali-. 

ficaci6n, la aprobaci6n o desaprobaci6n del profesor 

despues de la ejecuci6n de un movimiento, o de una fot 

rna, o de un combatew; y adem!s se espera que el profe

sor sea imparcial y justo en su ev.aluaci6n y que .pueda ·· 
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·decir a su alumno que es bueno su desempeño y que do

mina sus movünientos, habiendo llegado a las metas es-

tablecidas. 

Adern~s el profesor debe sumar las evaluaciones de sus 

alumnos y ser capaz de realizar una evaluaci6n de su 

propia actuaci6n en té'lcnicas de instrucci6n, comunica

ci6n, capacidad en su actividad e incluso puede hacer

lo a través de la retroalimentación, pidiendo a los -

alwnnos que respondan a,un cuestionario anteriÓrmente 

clAborad~ ,para que tenga una idea clara de la fopi~· 

~n que lo perciben sus alumnos', 

Tener energ!a y optimismo siendo capaz de trasmitirlas; 

un profesor siempre manifiesta con su actitud, su voz, 

1u·postura y sus movimientos su estado de Snimo, y es 

importante que siempre se note en ~l la energ!a y el 

optimismo que debe estar presente y caracterizar cada 

clase¡ pero adem!s debe contagiarla y trasmitirla a sus 

alumnos ••• la emisión de un grito al un1sono es muy -
------~·--···-·----··:tmpreiffoñañte-·a·ñ--úñ~--~1~;-;"-ci~-~;-;--;;~~~-~~·~-------- ···--···~------

16) Ser capaz de que el alumno se identifique con ~l; es

to es, que el alumno encu·entre una gran similitud entre 

\..,_,,. su pensamiento, su sentimiento, su destreza, su fuer

za, su resistencia y la de su profesor. Este fenómeno 

es realmente significa.tivo en la subjetividad del alum

no, y darl una base s6lida a su formaci6n. 

17) Tener respeto por s1 mismo y por los dem&s; es otra de 
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las bases de una relaci~n interpersonal sana y estable, 

la cual debe ser vigilada por el pro.Eesor... •si usted 

trata a un alumno como quiere que &ste sea, dl lo se

r!, pero si lo trata como ea, quedarl como es". 

18) Saber aprobar o no la conducta o actuaci6n de un alumno1 

el ·ser humano cuenta dentro de sus neceaidadea b&aicas 

con la necesidad de aprobaci6n, y cuattdo emite una co~ 

ducta siempre espera esa aprol:laci6n o dHaprobaci&l de 

la figura autoritaria que se encuentra cerca de 'l·. 

Por eso es importante que el profesor sepa aprobar las . . 

conductas adecuadas y ~esaprobar laa· jnadecuadas. 

19) Saber dar y despojar, esta premisa se desprende de la 

evaluac~6n que se d4 al alwnno, ya que si en esa eva

luaci6n se localiza alquna caracter!stica negativa se 

le debe despojar de ella, d'1ldole a cambio una positi

va y m!s adecuada al medio y a lo que se espera de 41. 

20) Ser correcto y p~ciso en el len9uaje1 es ª~ceaario-""·--·-·····--·-·-· 

----·--·""-téñer-b"ü~;·-~;!J:Ó~dc·d~--~~~ .. :-~~~:~~;--~~:rectamente, 
tener buena diccidn, y hacer uso de un lenguaje grama

ticalmente correcto, poseer un amplio vocabulario y -

saber ut~lizar todo lo anterior en el momento preciso 

y necesario para poder establecer y propiciar una co

municaci6n correcta, y la motivaci6n necesaria en un 

momento dado. 

·· 21) Ser objeto de dependencia e independencia.- El .ser un 
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modelo para el alumno, accesible y proveedor de afecto 

provoca· en el alumno una dependencia f1sica y psicol6-

qica que en cuanto m!s profunda se torna es m!s dif!cil 

de manejar. El alumno quisiera permanecer mSs tiempo 

cerca de su profesor, conversar con 41 fuera de la cla

se .o del entrenamiento y cuando esto no es posible o no 

;e •couchea" en una competencia se siente d~priJtlido y 
··-·- ~-.:.....-

para evitarlo es necesario saber dar, pero en cierto -

ltmite, ·propiciando una relaci6n en donde el al\lJl\no -

aprenda a ser independiente y libre. 

22) Saber combinar vida personal y profeaional ••• general

mente el profesional del deporte ama su actividad y le 

dedica una gran parte de su tiempo, es aconsejable no 

descuidar la vida personal para conservar el equilibrio 

entre las dos. Ademls de que su vida personal debe ir 

acorde a su filoso'f!a en el deporte, y no desprender-

se una de la otra: el deporte es un reflejQ._~e._.la._vida-- .. ·-·------

.... -- .. --~--·ren-·raviday~eñ_;i_'d;~~;~;-d~~~;;~:·-lo mejor de no 
aotros • 

. 23) · Tener la capacidad de pertenencia¡ y esta capacidad -

es la de entreqa al deporte, al arte marcial y debe es

tar presente en cada profesor y el profesor debe tras

mitir la y motivarla en sus alumnos. 

24) Ser un gran motivador.~ Incitar a sus a~umnos a. llegar 

a la metá, a 'obt~ner loqros, a ser perseverantes, a no 

darse por vencido& mientras exista fuerza y resisten-



- 92 -

cia f1sica y mental ••• y sobre todo ••• a luchar por lo 

que se desa obtener •.• ~stas son las bases del triunfo. 

25) Tener la capacidad para restaurar la autoestima perdi

da mediante el sentido coman y el tacto, cada vez que 

el alumno comete o cree haber cometido uri error o ha-

ber manifestado una conducta inadecuada, su autoconcep~ 

to se debilita y sufre un devaldo, ya sea que no entre 

n6 bian o que no fue buena su clase, el deber del pro

fesor es hacerlo reflexionar para que no vuelva a sµ

ceder y aumentar su autoevaluaci6n, recobrando la con

fianza en si mismo. 

26) Poseer una filosof!a de la vida, una fonna de vivir sa-

na, honesta, leal y que es la base para proyectar una 

imagen aceptable y atractiva en donde la calidad humana 

sea el factor primordial que la fundamente. 

27) Saber implantar y establecer la disciplina; lo mis rele-

van te de el lo re2_eJ:".c_ute_en .. .el:..aprovechamil!tl'to··de·r-t:iem:.-----"'··--______ ... -----· .. ' . 
-~-· .... --- .... -- ____ ... _,... 

po, cada clase debe ser aprovechada en tiempo y un apre~ 

dizaje, bajo un ambiente positivo y agradable respetan

do las normas de disciplina y el reglainento. 

28) Ser creativo; es importante que el alumno perpiba al pr2 

fesor como innovador y actualizado y que'aporte en oca-

siones nuevas ideas, as! se verá la versatilidac del pro~ 

fesor y mantendr~ interesada a su clase. 

29) Tener tolerancia a la frustraci6n y esto no es mis que 
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el poseer la capacidad de superar los obst!culos que -

impidan lleqar a la meta, y que cada vez que esto ocu

rra se preoéupe por analizar la.situaci6n y remediarla 

para que no vuelva a ocurrir ••• y no que s6lo lo lamen-

te. 

30) Ser l!der. Los alumnos esperan que el profesor los orie~ 

te, los prepare y los lleve a la victoria y al ~xito ••• 

el l!der deber! comunicar, trasmitir y heredar a sus -

alumnos su filosof!a de la vida y del arte marcial y ~ 

hacerles ver que no es un factor el que debe de termi

nar el resultado, sino muchos y que ese resultado debe 

. ir acompañado del "sentimiento de que hicimos lo mejor 

que pudimos y nos entregamos al arte marcial por comple

.to de lo cual nos sentimos satisfechos". 

Po7 6ltimo un profesor no debe serlo porque percibe una 

rernuneraci6n econ6mic~, sino porque ama al deporte y el arte 

marcial J~.t~_.iorma-.par-te..,1ie··su-v1·da·;--r¿¡·-m1Siñ0· qÜe-rus~~:--·----
--~·-~--·~ ....... - .. --·~, .... 

nos ••• si se prepara, se supera y refine los requisitos antes 

mencionados indudablemente ser! un gran profesor y tendrl -

~xito como tal, lo cual le permitir! realizarse plenamente 

dentro del arte marcial y del deporte. 

·No es nuestro inter~s escribir sobre un curso de artes 

marciales., lino que· 11nicamente dar las bases del des~r~Úo, 

pdctica. y aprendizaje de ~ste arte, ya q·ue s6io as! podre-
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mos normar nuestro criterio para entender la problemStica 

y raz6n de ser del presente trabajo. 

Un cinta negra (que es general.Ir~nte el grado mSs alto 

en la mayoría de los sistemas de arte marcial, conteniendo 

a su vez otra diferencia de grados dentro del mismo, ler. -

Dan, 2o. Dan, etc., hasta llegar a d~cimo, es parte de un 

sistema de ventajas fhicas, psico16gicas y mentales princi

palmente, y de all1 en adelante se sostiene como símbolo de 

mejor~entos y logros. 

En contra de lo que mucha gente piensa sobre un Cinta 

Negra, en el aspecto de que el mismo se encuentra o es· "FI-
. \. 

CHADO" por las autoridades con el fin de tener un control -

absoluto sobre dicho individuo, pues dada su peligrosidad y 

la creencia anteriormente de que el arte marcial es s6lo pa-. ' 

ra matar; al respecto podemos decir que existe un relativo -·-
control por parte ~-!~!Lautor.idades-de1a'"iñiteri~-:---·-·--·--------~·--- . 

........... ,~----~ .... "'."'"--.. -··· ~ ......... ,,.._ .. ---·-~·---

La Federaci6n Mexicana de Karate dice: "Dar aviso in-

mediato a la federaci6n y enviar los datos correspondientes 

con fotografta, de todo alumno que l09re grados avanzados -

dentro de la 1nstrucci6n, entendi~ndose por ello cuando ob

tenga la Cinta Negra. Esto ?ºn el objeto de tener siempre -

activo y al dta el· archivo correspondiente". (l) 

1) Estatutos de la Federación /iexlcana de Artes Marciales, Cap. VI, art.17. 

fracclon "J". 
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Se dice que el control es relativo, pues dado que al

gunas veces no se lleva a cabo lo anterior y aunado a que m~ 

chas organizaciones de arte marcial no se encuentran dentro 

de la federaci6n. 

Resulta entonces, un mito la idea de que todo practi

cante de arte marcial con un nivel avanzado se encuentre re

gistrado, esto acarrea grandes problemas sociales, ya que -

existe gente sin escrapulos ni 6tica marcial o profesional, 

que as! como enseña el arte marcial a cualquier delincuente, 

~l mismo lo utiliza para f!nes totalmente opuestos a lo que 

dicta la filosof!a del arte marcial. 

--.. ---··:-----...:-.... -.... --.--~--.. .--~-.... ·-----:--~-----·----.. ·----~-. ----
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KUNG•FU 

La palabra Kung-fu, "no significa pelea, ni nada re

ferente al arte marcial a~ cuando se le podr1a definir a 

alguna tfcnica bien ejecutada, como Rung-Fu, ya que Kung-Fu 

•.ignifica una actividad bien ejecutada, buen trabajo, es -

deoir que cualquier técnica bien hecha se puede decir que 

est& ejecutada con Kung-Fu, pero p~ede ser tambi~n técnicos, 

~rtenno•, et·c. , cualquier actividad humana bien hecha, $ 

:Kung-fu".(l) Contra lo que se ba dicho y se cree, talco.:. 

molo· asevera.el Sifu Eduardo Castro, la palabra "Kung-fu" 

(la cual no ae escribe con "K" sino Gung•fu y fonetizando 

e~ ~ung-fu) se ha manejado y comercializado por algunas pse~ 

do organizaciones para atraer gente que identifica t~cnicas 

de pelea de origen estrictamente Chino1 puntualiza el Sifu 

para referirse al arte marcial chino, debe ser wu-shu que 

significa arte de guerra. 

·-~·----- -.-------.. ··-~··---_.... .... _......... .. _ 
----·--·--·---·LA··-t~o~;·q~;-;5·~---;~~·~:~~~~" ~~~·~:~·~:-·:; origen del -

arte marcial Chino es la del templo Shaolin, situado en una 

de las 5 montañas sagradas de China, en las cercan!as de -

Deng Feng, de la provincia de Honan, desde hace m~s de 1400 

· años, .hombres devotos desarrollaron paralelamente a sus ac-

1) Aflrm1clón hech• por el SIFU Eduardo Castro, Director General ,de la 

Organlzacl6n Wu•shu en l'léx.ico, es considerado como el principal y únl· 

co •~ponente de arte marcial Chino en !léxico. 



\ 
- 97 -

tividades religiosas el mortal deporte de combate "Kung~Fu" 

(nombre comercial) • En el año 495 se fund6 Shaoltn. El mon

je BODI!IDHARMA fund6 el budismo ZEN. 

El templo Shaol!n estaba rodeado por bosques1 loa mon-

jes recopilaron estudios minuciosos de los animales del bo_!; 

que para desarrollar· sus ejercicios que fueron el ~adio pa

ra defendarse -ese fue el pt·incipio del Kung-Fu-. 

En 1973 en M~xico, la palabra Kung-Fu empez6 a pron~ 

ciarse por mucha gente debi~o a un programa de telev1si6n -

con un artista norteamericano. En 1974 con las pel1culas 

de cine de arte marcial Chino, se d16 el paso siguiente arra! 

trando a miles de fan~ticos; la fiebre hab!a despertado. 

Muchas escuelas de arte marcial en ~xico (de las po-

cas que habh en ese tiempo) cambiaron de nombre y hasta de --·----
. -~·---·-·- . ........--~-...... ~--,..-...... 

uniforme. La s.ent(:Lbuscaba-maestrós--cre-iunq-Fu y hab!a que 
__ _..._........-~·--~---~· _______ , ... ,---" .. 

complacerlos. 

Los pseudo instructores cambiaron t'cnicas Japonesas 

y .Polinesias, se pensaba que practicar el arte marcial Chino 

era vestir con uniforme Chino, no usar un sistema de 9radu!. 

ci6n -cintas de colores-, adoptar poses ligeras y abrir las 

manos para sacar los. ojos al adversario con los dedos. 
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Por lo anterior se ha dado una gran degeneraci6n de • 

t~cnica en ~ste sistema. En la actualidad son pocos los 

verdaderos SIFU del arte marcial Chino. 

Puntualizando, dentro del ambiente de las artes marcia 

les en M~xico se sabe que el Kung-Fu es un sistema altamen

. te habilidoso y muy completo que se basa con tácnicas reales 

y no fantasiosas como se le pretendi6 dar imagen. 

El wu-SHU del SIFU Eduardo Castro, a grandes razgos -

se compone de un complicado, est~tico y armonioso sistema -

de "formas" de un al to grado de dificultad, de un completo 

sistema de t~cnicas de golpeo con pies y manos en todos sen

tidos y direcciones¡ de una serie completísima de t~cnicas 

muy eficaces para la lucha cuerpo a cuerpo (inmovilizacio-

nes, extrangulaciones, barridas, palancas, y armas como son 

bast6n, nunchacu, sables, sais, etc.) 

...... ~··--·~.-~-·~ -. ~--- ... -· ....... ~- .... - ..... 

·--·-·-·---·-··-Á-c~tfn~~~é:--~:·:~·-unos de los puntos mSs importantes 

dentro del reglamento de competencia en su modalidad de "Kuroi 

te" dentro del sistema "abierto", lo cual significa una com-

pe·tencia abierta a tocas las técnicas y estilos del arte .mar-

cial. 
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REGLAMENTO DE COMPETENCIA EN SISTEMA ABIERTO. 

I. La responsabilidad del Torneo ~star~ a cargo de un co-

mit~ organizador que estar! formado por: 

Jueces 

Orden 

Mesas de !rea. 

Para esto se auxiliar4n de asistentes que estar&n debi

damente identificados. 

a) Jueces: 

En cada !rea habd 3 o 4 jueces (cada uno en una -

esquina) y un ce'ntral. El central llevad la orden 

del &rea (deber! ser de grado mlxim.o). 

b) Comisi6n de orden: 

Se encargar! de mantener y vigilar el &rea de compe-

. tencia en 6ptimo estado para la secuencia de la misma, 

-------·----=->-~aS_L.-.--.. --.- ... ---....... -.. -·-.. --.. ----·---·---- ...... --·---·---'"·---------.. -... ------· 
Se asignarán 2 6·3 personas las cuales se encargar~ 

de llevar la puntuaci6n de las peleas y'medici6n del 

tiempo en rela.ci6n con el Juez Central. 

FUNCIONES: 

.Encarg.ado de gdfica. 

Encargado .. de tiempo, puntuaci!5n. 
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II. Uniforme y Equipo de Protecci6n. 

l. El uniforme el que se usa para su entrenamiento o 

pelea. 

2. Equipo de protecci6n. El equipo obligatorio para -

todos los niveles y categor!as constar& de: 

Espinilleras, concha protectora. 

Competidores de nivel verde en adelante: (aprox. un año· 

de pr!ctica) Se exigir&\ guantes. (toda vez que desde 4ste -

nivel en adelante se pennite el contacto con las.manos en la 

cara). 

Quien no cumpla con este punto·sert sancionado con la 

descalificaci6n. 

IIZ. Puntuaci6n. 

l. Toda t~cnica de manos, tiene _y~!_c;>.~..A~Lun_punto;-.y--de-·-·-·-··-·-
--------·-.... -- .. -----___ .,., ...... " ... ~~-----·--·-~·-· .. -~~-

2 las t~cnicas de pies (patadas) (competidores de un 

nivel de 6 a 12 meses en adelante se permite contac-

to en la cara) • 

2. Las barridas o ca!das: contar~ siempre que haya mar

caci6n en el competidor, ca!da en un tiempo menor -

de 3 segundos. 

"El contacto· con las manos a la cara ser! una dcnica 

IV. sanciones 
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1. Amonestaciones. 

SerSn motivo de amonestaci&i las siguientes conduc-

tas: 

a) En principiantes, el golpe a la cara y en nive-

les avanzados, el golpe a la cara con exceso de 

contacto. 

b) Si es excesivo el contacto se marcar! punto en 

contra. 

e) Exceso de contacto y.sangre: descalificaci&i.· 

- El Juez deber! observar la intenci6n y la situa

cien del golpe. 

d) Ca.tdas, agarres, salida intencional del !rea, .

golpe a los test!culos, golpes con cabeza, codos 

y rodillas, empujones, rehuir el combate, malas 

expresiones dentro del !rea y demls. 

e) Tres amonestaciones de la misma especie signifi-

ca un punto en contra, cinco diferentes; punto 

en.contra. A la cuarta de la misma tndole punto 

-.--·---·-··............,c---~-ercont·r•crass:-SüceSivarnenté:-··· .. ····---··-~-----·-----·--...,-····--

2. Decalificaciones. 

Son motivos de descalificaci6n: El exceso de contac-

to. 

0~1ervando la intensi6n de la t~cnica se aplicar! 
" la descalificaci6n ·ª criterio del Juez. 
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Este tipo de reglamento de competencia es el miamo que 

se emplea en el sistema •abierto" es decir en la competencia 

general en donde se enfrentan c0111petidorea de todos los sis

temas y técnicas (Karate, Lima Lama,.Kunq-Fu, etc.) 

_ ... -.. ...:----.. --... ~--... -........ ---·--...--.--·_,_,_....~-------··-·----·· 
----:-------

¡· 

···'- .. ~... . 
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TAE-KWON-DO 

El significado literal de T,a~-Kwon-Do es "el arte de 

golpear con el puño y con el pie".(1). ·El Tae-Kwon-oo es 

un deporte que se formaliza en Korea¡ la palabra Tae-Kwon-Do 

es de origen obviamente Korea.no. El profesor Jos~ Luis -

Olivares A. nos dice: •ta palabra 'l'ae-Kwon-oo, en su tra

ducci6n es 'tae' pies 'kwon' manos y 'do' camino, camino y 

filosofta de.l uso de pies y manos¡ este arte marcial ref1e-
\ 

ja la idiosincrasia del pds (Korea) el Tae-Kwon-~ es un 

deporta mis versatil, muy fluido, muy temperamental, mla 

din4mico, por que as! ea el pueblo koreano y esto se mani

fiesta en la prlctica del mismo", (2) 

A diferencia del pueblo Japones, el cua1 generalmente 

es muY. organizado, muy cauteloso, muy ceremonioso, esto se 

pone de manifiesto en el desarrollo del karate, que como ya 

dijimos es de origen Japones _!.L~ull-H--Wl.--arte-muciat·~o;;--· -~·-
___ ;. ___ ..... --... ----,...~~-·_,....,. ' 

·--·--¿¡~-p-¡;-rte m&s sereno y ceremonioso. El Koreano es un tanto 

cuanto desordenado,muy temperamental, de all1 que el Tae

Kwon-Do se identifique con los-. mexicanos. 

1) Chun Richard, T~·Kwon ·Do, El arte marcial Koreano, ]a, ed. Edito~ 

r.111 Diana, México, 1983, contraportada. 

2) Presidente del. Instituto Mexicano de Tae·KWoll-Do. ', .,. 
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El Tae-Kwon-Do es el sistema preciso de ejercicios f1 
' -

sicos sim~tricos ideados para la defensa personal sin armas 

y el contraataque. Sin embargo, el significado de Gata de

finici6n es de car!cter f1sico y superficial, pu~a lo m!a 

importante del Tae-Kwon-Do es que antes que nada significa 

un estado mental. En ~ste arte se amalgaman, el dominio do 

la propia mente, el autocontrol, el equilibrio, la bondad' 

y humanidad que deben acompañar a la gracia ftaica (laa fue!_ 

zas en armonta). Este arte o sistema adopta loa movimientos. 

lineales abruptos del karate Japonfa, junto con loa lqilea 

modelos circulares del Kunc¡ ·FU Chino. 

El reglamento de combate que rige a late sistema en -

todo el mundo, es de gran importancia conocerlo, aGn sanera

mente los puntos m!s importantea, puea de fate ae desprende 

el an&lisis que haremos en los capttulos posteriores en don-

de se hablad. de las lesiones que ae producen aaU,nd~ _ __-__ _._. ____ ~---,--~ 
_, .. ,_...-... ~-....-· 

del reql~ª~o,_pero-que-son-ali1múlad;;~~~ consecuencia 
, .... ....-----~~-~. , ____ ... ___ ,......... 

del desarrollo de ·la pr!~tica o competencia. 

Dentro del Tae-Rwon-Do el combate se hace observando -

las sic¡uientes re9laa: 

Cada combatiente debed llevar el tipo de protecci6n -

oficial y uniforme (D020K o uniforme," cinta, protectores co-
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mo ion, la concha para protejer los test!culos, espinille

ras para protecoi6n de la tibia y el peron~, coderas y peto 

el cual sirve de protecci6n desde l~s clav!culas, pasando 

por todo el pectoral, abdomen y riñc~es¡ todo este equipo 

con carlcter de obligatorio a excepci6n da las espinilleras) • 

El combate se desarrolla en un Srea de 8 x 8 mts. con 

4 ·Jueces, uno en cada esquina y uno m~s central; cronometri! 

tas .y meu de. jurádo. 

En competencia el combate se lleva a cabo en 3 rounds 

de 3 minuto• de pelea cada round por uno de descanso. 

El contacto permitido en la contienda ea: 

Con los puños solo en el wpeto" y con los pies desde 

la cintura hasta la cabeza, pero solo en l~ parte fr~ 

tal. 

Como amonestaciones tenemos el art. 16 del reglamento: 

Arttculo 16.- Advertencias. El referee debed advertir 

al competidor e illlponerle una reducci& de 1/2 punto, cuando 

tate cometa algGn foul, mencionado a continuaci6n: (las ad

vertenci4s se deber4n contar al finalizar la contienda, no· 

en cada round. 
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Cuando un competidor reciba 6 advertencias (0.5 x 6) 

el referee deberS considerarlo como perdido por la reduc

ci6n de puntos.) 

1. El detener al oponente. 

2. Escapar de la pelea, escondi~ndose detr~s de su - . 

oponente. 

3. Salirse de la l!nea de divisi5n. 

4. Atacar con las rodillas. 

5. Tirar al oponente. 

6. El pretender que ect4 lesionado.· 

7. Mov.i~ndose alrededor de la l!nea continuamente. 

8. Atacar las partes privadas. 

9. Empujar al otro oponente con el hombro o con el cuer 

po, o con la mano. 

10. El caerse a prop6sito. 

11. Atacar la cara del oponente con el puño. 

12. Bociferando o maldiciendo por p~;_~_.QJtl-c.ompetidor..--.---
·----~-·---····-·-·-;-·d;'1~~;~;;;,~;:-.--(·~;-·-··--·····-·- . 

Cabe hacer menci6n que el Tae-Kwon-Do Mexicano ha ob

tenido mundialmente lugares importantes y ha participado en 

todos los mundiales de Tae-Kwon-Do, salvo el dltimo, desde 

1) Reglamento de Ja Federación Mundial de Tae·Kwon~Do. 
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el año 1973 hasta el año 1982 en los primeros 5 mundiales 

y en todos y cada uno de ellos Néxico siempre ha quedado -

en 2o., 3o. ó 4o, lugar, es un luga~ bastante aceptable, si 

pensamos que hasta el So. mundial que se celebró en la ciu

dad de Guayaquil Ecuador, el promedio de países que compiti~ 

ron fue entre 35 y 40, esto nos da una idea de la calidad 

. del Tae-Kwon-oo Mexicano. El profesor Jos~ Luis Olivares 

A. director General del Instituto Mexicano de Tae-Rwon-Do, 

ha tenido bajo su enseñanza, preparaci6n y entrenamiento a 

muchos de los mejores competidores, profesores y c~peones 

(mundiales, panamericanos, etc.) manifiesta el aludido pro-

. fesor "todos los grupos de Tae-Kwon-Do en. ~xico independie~ 

temente de sus ideologías y demSs, han trabajado hasta ha

ber llevado el Tae-Kwon-oo mexicano a un nivel muy importan-

te mundialmente. 

Justo es reconocer que existen personas que han traba-

jado por el Tae-Kwon -0_9_~~,t.r;:_Jl..!l.Q.,_.como_s on .. el--Coreano-·profe-----
----·~----·-----.. - .... ..._-- ... -~ ..... -

sor DAI-WON-MOCN. 

Referente a la pr~ctica en concreto, se desprende lo si-

guiente, lo cual es un simple esbozo de algunos de los fac-. 

torea mSs importantes dentro' de la misma: 

Es· muy importante marcar la diferencia que existe en

tre el.entrenamiento y la práctica ftsica. 
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La pr~ctica física de cualquier ejercicio o deporte, 

cumple con un fin recreativo y de mantenimiento general de 

la salud, 

El entrenamiento en cambio, tiene como objetivo el d~ 

sarrollo de las capacidades f!sicas, pstquicas, intelectua

les y técnico t~cticos que se traducen en el incremento del 

rendimiento humano y en el mejoramiento de la salud. 

Ambas actividades merecen todo nuestro respeto y con

sideraciones, pues una es libre y expont!nea y. la otra sis

ternátizada. 

Sin embargo quien desee real.mente avanzar y progresar 

debe planear y sistematizar su trabajo y por tanto tiene un 

reto con s1 mismo. 

y psicol6gicas·(intelec~uales) del entrenamiento. Ambos co!!_ 

tribuyen a dar seguridad y confianza en st mismo, a luchar 

y superar cualquier contratiempo o dificultad, a concentrar-. 

se, a crear y tener iniciativa y audacia para agrandarse -

en cualquier circunstancia. Quien est~ consciente que ha. 

trabajado bien, está m!s cerca del ~xito y la victoria. 
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Un trabajo o entrenamiento, que combine lo medible, 

con l~ recreativo, provoca el inter~s y aleja la rnonoto

n1a, diversificando las posibilidaqes de rendimiento. 

Por ello el entrenador y el atleta, deben r.eflexionar 

.permanentemente sobre el curso anual del ciclo de entrene_ 

~ento y su per!odo correspondiente. 

El entrenamiento comprende, por tanto, un.proceso men-

tal que requiere de cualidades intelectuales, (rOXl!per con lo 

conservador) y que es capaz de tener consecuencias emoti

vas, morales (satisfacci6n del deber cumplido), y hasta es

t~ticas. 

Finalmente los efectos del entrenamiento, tienen inc~ 

denci~ en el rendimiento laboral, en la productividad y en 

la.plenitud de vida del individuo • 

..-... ~.------·-----~ .... ~---- ... ··~-__.,.- .. -.....-.-·~-,_.._·~-· .. ···---~----.... ----------· ..... --... ·~-~-------~---... -----.......... ----.-.~~----·--

La nomenclatura deportiva ha denominado al estado de 

6ptimo rendimiento con el término de condici6n, que podr!a

mos definir de la siguiente manera: 

CONDICION: Es el conjunto de las capacidades cardio-res 

piratorias, motoras y psico~6gicas pa~a enfrentar las exi

gencias de . un c!eJ?C)rtE! •. 
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En general, el entrenamiento puede ser: ce can•~.ición, 

t~cnico y táctico. 

MEDIOS PARA DESARROLLAR LA 

CONDICION. 

· Ejercitaciones f!sicas 

Ejercitaciones mentales • 

. Las ejercitaciones f1sicas en general van ·acondicionan 

do el organismo para soportar mayores cargas de entrenamien

to y para actuar con ~xito en las competencias. 

Dichas cargas de trabajo aumentan la capacidad para -

soportar las tareas técnicas y t~cticas en el transcurso del 

aprendizaje. 

En la cornpet~E~!ª.J!l-~1:11@ ... se .. mejora...J.a-capacidad-par~·----·--
,_.~,,-·:-,.. ··~ ...--.-·--.... -~--- .. -~---··-

recuperarse r~pidamente despu~s de las series, semifinales 

y finales. Asimismo la persona entrenada puede realizar con 

eficiencia una acci6n final en iina carrera o en un combate. 

La carga de trabajo en suma acortan los procesos de -

fatiga puesto que mejoran la. capacidad funcional del siste

ma card.io-:re,spir.atoriq. las . reacciones . motoras del sistema -

nervioso, los proceso~ del metabolismo que en suma permiten 
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realizar un trabajo f!sico con mayor econom!a. 

El individuo entrenado se relaja mejor y con ello ale

ja la fatiga, misma que puede ser funcional, f!sica, emocio-· 

na!, sensorial e intelectual. 

La preparaci6n general es necesaria en los deportes 

de resistencia de velocidad, de fuerza y en particular en 

aquellos deportes de coordinaci6n y velocidad como lo es el 

Tae-Kwon-Do. 

"El Tae-Kwon-Do en· resumidas cuentas es un deporte por• 

que ya más que arte marcial -dice el profesor Jos~ Luis Oli

vares- es un deporte, en sus orígenes si fue una concepci6n 

de arte marcial y en la actualidad conserva algo de marcia-

lidad, mucho de arte, porque es creatividad a fin de cuentas 

pero es un deporte que refine características propias de cual 

-----q-ü1-e·r-deporfé;-~eim~--~~~--1~··-~ú~~·;;¡pii;-;·;-··1~---~~~;-,ii~~~-~i6;;·---¡!~-1=--··--

ca y mental, la·constancia, la voluntad, el esfuerzo y la -

defensa personal". 
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KARATE. 

Es el término gen~rico m~s comunmente usado para refe

rirse a cualquiera de los diferentes estilos de defensa per-

sonal sin armas, originados en Oriente. 

Karate es una palabra Japonesa que significa "mano -

vac!a", y se refiere espec!fic~ente al estilo de lucha pr~ 

cedente de OKINAWA y Jap5n, con movimientos repentinos en 

l!nea recta. 

Se dice que el Karate tuvo su nacimiento en el sur -

del Jap6n, en pleno Archipi~lago de las RYU-KYO, cuya capi

tal' es Okinawa, procedente del llamado Okinawa-te (manos de 

Okinawa) • Los estilos de este arte que m!s se practican en 

la actualidad son: el Shotokan, el Goju-ryu, ei' Shito-ryu, 

el Shokukai, el Wado-ryu, el duro Kyokishinkai, el Itosu-ryu, 

, . .,_ .... -.--~LShudo~kan., .. eto-.--··Siendo··una-·gr·an-···arversii:Ia(f"y .. c-;;ti"d~a--·----·---

de estilos. 

Muy pocos son los SENSEIS (maestros) de Karate en Mé

xico que conservan la tradici6n en la enseñanza de ciertas 

antiguas armas tales como: katana, sai, tonfa, nunchaku, ku

sari-gama, jute, bo, sable, tesen, etc. 

En todos los estilos·de arte marcial existen las lla-
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madas formas o katas, las cuales como ya se dijo son una -

serie de movimientos prestablecidos de defensa y ataque con

tra adversarios imaginarios. El resultado de la pr!ctica 

de las mismas es el equilibrio, la coordinaci6n, fluide~, -

elasticidad fuerza y concentraci6n. 



- 114 -

FULL CONTACT. 

Las Artes Marciales son una disciplina a la que muchos 

se acercan para encontrar una filosof1a, otros una seguridad 

f!sioa y mental y unos m!s, los avanzados, para llegar a la 

realidad o lo m4s cerca de la realidad.que se puede~ Dentro 

~ las artes marciales se ha dado una modalidad, que es el 

~LL CONTACT. (CONTACTO COMPLETO) la cual se acerca a la -

realidad, pues es en donde se busca la efectividad, toda vez 

que en ~sta modalidad se permiten los golpes con p~es y ma

nos sin mediar limite en cuanto a su potencia. 

El FULL CONTACT se lleva a cabo sobre un ring; la du

raci6n de una pelea es medida igualmente que en el box, con 

la Qnica variante que las peleas van de 3 a 9 rounds. 

Esta modalidad o pr!ctica es una derivaci6n del arte 

marcial y el box que combinados los cuales nQs_da ... una .. compe------·-··-·-
--~-.--....... ~- __ .,_...,.... ___ _...,...,..-~-- ... --.... --~~~....--··" ----·--··-~--- ... 

------tencia eón pies y puños, protegidos con guantes y zapatos 

de competencia de arte marcial. 

El FULL CCNTACT puede ser practicado por cualquier ar-

tista marcial, es decir un verdadero practicante y con expe

riencia, ya que ~ate deport~ engendra un riesgo de gran man

nitud de lesiones ·y hasta de. mue.rte, toda vez que la potencia 
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de Wl puño a la cabeza no se compara con una patada, por 

tanto se requiere de unas caracter!sticas muy especiales co

mo son, potencia, resistencia, experiencia, reflejos, velo

cidad, etc. Todo esto dicho en toda. la extensi6n de la pa-. 

labra. 

Hubo un intento en M~xico por la difusi6n de : FULL -

CONTACT hace algWlos años (entre 7 y 10) pero fracas6, qui

zás porque no hubieron las condiciones necesarias o tai vez 

por intereses creados, la realidad es que en.México no se -

hace FULL CONTACT, salvo excepciones esporádic~s, y de .una 

manera un tanto cuanto clandestina. 

No es de nuestro interés ahondar en cuanto a los dife

rentes estilos, técnicas, modalidades del arte marcial, -

pues como ya se dijo s6lo dar una idea de lo que es el ar

te marcial para poder centrar la idea del presente trabajo • 

.,_...,..,_ __ ,. __ r•• .. _ _,,..,_ •• ...,.._.-"~----..--~-..-·--··- ~-----, ••• -.- .. ----·--•·•"'" _____________ .....,, __ .,..._...,.,.,. ________ ,,__,_.__ . ._... 
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OTRAS PRACTICAS, 

Algunas otras artes marciales de antigua tradici6n -

oriental, son cada d!a menos practicadas por el Jap6n actual 

y en el mundo. Entre las mismas podr!amos citar el Kumi-

tatchi (sistema de ju-jitsu, consistente en la defensa cue~ 

po a cuerpo) y el Yawara (vieja forma de mezcla del judo, 

karate y aikido), Torite (forma de ju-jitsu, especializada 

en las presiones de mano), Goshin-do (estilo m!s moderno de 

defensa personal, procedente del Yawara), Kodachi {forma de 

la esgrima, compuesta por un sable pequeño), jitte-bo-jitsu 

(arte de la defensa contra los bo), Tanto-jitsu (lucha con 

uno o vari.os puñales), Bo-jitsu (defensa mediante un bast6n 

largo), Tambo (el mismo que el anterior, pero con bast6n -

corto), Kyudo (lucha del tiro con arco) Judo, Kenpo, lucha, 

Aikido, Kendo, Sumo (lucha entre gigante~--~e -~:i~ __ d_Ll.Q.9_ .. !c.1.:: .... ----·-
..... --,.....-.. 4, ........ -·-·-................... ~--·--~ ...... -·---·--· .... -·-... -·-... -·-·--·.,._.._--...... -·-----.-······----

los), el Ninjutsu, práctica de los ninjas (técnicas que usan 

los hombres que se deslizan por todos los lados, arte de -

moverse y combatir o matar en silencio). El Tai-chi es la 

fórmula representativa de .la luz (movimiento) y de la som

bra (calma) por ello representa' los dos modos de cambio: lo 

circular "tai" y lo progresivo "chi". T~cnicamente, Tai-chi 

consiste en una serie de movimientos circulares, lentos y 

contlnuos, con respiraci6n coordinada y como si se tratara 

de una dansa de ba1et, que se realiza con todo el cuerpo y 
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la •atenci6n" integrada de la mente, a la cual se incorpora 

la "energ!a" cuando no encuentra bloquéos (tensiones). (No 

es estilo de pelea o de defensa) • 

Es de esta manera y en breves palabras la relaci6n de 

las artes marciales practicadas en el Asia, la.s cuales, han 

llegado con gran fuerza a todo el Occidente y son muchos los 

practicantes, instructores y maestros, que se encuentran su-

mergidos en su desarrollo por toda la tierra.· 

Lo anteriormente anotddo en ~ste cap1tulo.adquiere un 

matiz de suma importancia en el presente trabajo, puesto -

que es el fundamento del mismo y de all! que naci6 en m! -

la inquietud de avocarme a la consecuencias jur!dicas que 

acarrea lo anterior, puesto gue existen situaciones en muchos 
.. -, 

"dojos" de nuestro pa!s que nos hacen pensar que la filoso-
-><~ • ...,. ----~ ·.. -------·H ......... -

···--Jla_de L. ar.te .marcial-·es'-s010--Uñ·-·¡¡¡·ft:0;--·y:a--qÜ·e-la .. p~'i~tica re-

fleja algo muy diferente, que veremos en el transcurso de -

los siguientes cap!tulos •. 
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LA PROBLEMATICA DENTRO DE LAS 

ARTES MARCIALES. 

C A P I T U L O I V. 

__ .... ¡..:...._-. -,------. ---~---·---- .. ·--~-.:....... .. --.---~-...,...,_ _________ ._,_......,._,., __ 
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DIVERSAS LESIONES DENTRO DE LAS 

ARTES MARCIALES, 

Hoy en dta la mayorta de los atletas est4n conscientes 

de su condici6n y del peligro que entrañan ciertas pr4cti-. 

cas, en los llamados deportes de contacto y en especial las 
> 

Artes Marciales¡ Este auge tan notable que han tenido en la 

d~cada pasada y la presente principalmente, ha suscitado -

una serie de problemas que van desde el &mbito administrati

vo hasta el penal, que es, sin pretender agotar el tema, -

nuestro campo a tratar. 

El objeto del presente trabajo tiene como finalidad 

adoptar la concier.cia necesaria para entender la magnitud -

del problema, ya que el Arte Marcial no ha sido ubif?~EQ_.Jien""-----------···· ____ ,.. ..... .-- ... 

tro de la c}._asi.ficaci6n-q\fif"de"iOS···dep;~~~-;··:n relaci6n a la 
__,_..---~·-·~------~-·-·-----·· ... ~- ' 

violencia y riesgo que sé corren, han hecho los tratadistas 

y estudiosos del tema. Por el contrario el problema se en

cuentra latente y con muchas posibilidades de crecer si no 

se toman las medidas necesarias. 

En el cap!tulo anterior ha quedado establecido el. orf: 
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gen, concepto, diferencia, etc., de las Artes Marciales. 

En el presente capitulo rios avocaremos a una somera descri~ 

ci6n de las lesiones que son m!s comunes dentro del estudio 

y pr!ctica del Arte Marcial en gene~al. 

Quedando bien entend~do y establecido lo anterior en 

el pr6ximo cap!tulo entraremos de lleno al panorama jur!di

co dentro de. las Artes Marciales •. 

Generalme~te · las lesiones que se producen dentro de -

la pr!ctica del Arte Marcial son por contusidn.y van desde 

las que tardan en sanár, menos d~ 15 d!as (art. 289) , hasta 

las que producen la muerte (art. 303)~ 



- 12!. -

LESIONES LOCALES Y FRECUE.~TES, 

CCNTUSIOOES. 

Bajo el tt!rmino de contusiones se design.a aquella le

si6n que aan .dejando intacta la piel, afecta los tejidos i!!_ 

. '\....· ternos y ha sido producida por un choque vio~ent~. SegWi -

su importancia, las lesiones se conocen por: 

... ~ . ....- ....,....,--: 

EQUIMOSIS: La lesi6n es supe~ficial; anic~nte se han 

roto los capilares (pequeños vasos sangú!neos) y la sangre 

se ha desparramado sobre .la piel:· es el cl&sico moret6n. E! 

te, por transformaci6n de la hemoglobina se volver& verde -

mb adelante, antes de desaparecer, en amarillo. 

HEMATOMA: Los vasos lesionados son mb importantes -

(arterias y venas pequeñ'as pero de mayor calibre); por e~.:~--·-..,... -----
.siguiente, el derr~e_aangu!neo-és~"iii"ls~abund~~t~-que en la -

~-..,.--• ....-~~-.. ..-.......------~---- . . 

equimosis, puede ser: 

Difuso, infiltr!ndose en los 6rganos subcut&neos. 

Limitado, formando una hinchaz6n •. Toda la regi6n afee 

tada est& adolorida y, cuando se trata de una extremidad, -

son posibles tmnbi~n molestias funcionales. 

CQlTUSICN GRAVE: Ade:mAs de dolor, impotencia e infla-

maci6n, el herido presenta un estado general alterado que -
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revela la posible existencia de importantes daños internos 

(hemorragia interna, fracturas, tejidos aplastados, etc.). 

Los tegumentos pueden estar ampliB.)llente desprendidos de los 

planos profundos y hallarse aislados y privados de vascul~ 

rizaci6n; por·esta raz6n, la piel, inicialmente intacta, .. 

tiende a la necrosis (tejido muerto). tos tejidos inter .. 

nos desvitalizados, corren el riesgo de infectarse y de ah! 

surge la necesidad de una intervenci6n quirúrgica. 

ESTALLAMIENTO DE VISCERAS. 

El estallamiento de vtsceras es producido por un gol-

pe contuso directo al vientre, causando la explosi6n de in-

testinos, higado, etc. Organos que en su momento son vita-

les, produci~ndose irremisiblemente la muerte~ 

Dentro de una contienda de Artes Marciales_!l_Q.-~s .. J:l.IUY-----··-·-·-·· 

-·-··--··-·factibi;-~;;~· ti;~--d~.,~~~~;~~;~º~--~d~~~-~;-~~~¡Pº de pro-

tecci6n que se utiliza, pero esto solo en algunas t~cnicas 

como el tae kwon do) aun cuando se llega a dar fuera de ella. 

(en la pd.ctica o en la calle).. 

CONTUSION CEREBRAL Y LESIONES 

.. 
Etiolog!a. 

En. la actividad. del arte marcial, frecuentemente hay 
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contacto muy fuerte y a veces estos golpes se dirigen a la 

cabeza y de esto resulta un estado ''derribador" (knock out). 

Este es un ejemplo de contusi6n cerebral. Cuando se 

golpean con la cabeza o con el piso al caer, también causa. 

una contusi6n cerebral, y casi siempre ~sta viene acQmpafia

da de severas lesiones cerebrales. 

Los pacientes generalmente se quedan inconscientes 

por un corto tiempo. La pérdida de esta no nada m!s es. cau

sada por contusi6n sino tambi~n por hemorragia.cerebral y 

fractura del cráneo. 

TRAUMA TESTICULAR. 

Etiologta. 

_,__,.. ___ . ......., ___ ....:......_. ____ ... _____ ._...._--..------M ... __ ,_, __ 

-·------~·-·-ouranl:é-·las~actividades deportivas, traumas severos 

en la región testicular pueden ocurrir, y esto va acompafia

do de un agudo dolor, esto incapacita a la persona por un 

momento, pero regularmente se recupera. 

EPISTAXIS NASAL. 

' .··· .. 
En general el trauma directo o indirecto en el ~rea 
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nasal causa ruptura de los vasos capilares sangú!neos en el 

tabique nasal, produci~ndose la epistaxis en el mejor de ~ 

los casos, llegando hasta l~ fractura del tabique nasal en 

el peor de ellos. El epistaxis es un.proceso muy limitado 

y nunca se vuelve serio. 

SHOCK. 

Etiologfa. 

En general, el shock se desarrolla· por lo. Bi9Uiente: 

Hemorragias masivas, quemadura o trauma. Durante la acti

vidad de artes marciales, el shock puede ser producido por 

trauma, con dolores muy_ severos cano: Torceduras, contusión, 

dislocación o fractura. Se debe recordar que el shock pu!_ 

de desarrollarse por fuertes dolores o por cualquier otra 

causa. ----------·--·--------·----

---~s:iNT°ÓMÁs-·- .. -... ----------··----·~--·· 

El shock puede ser temporal y con sintomas muy ligeros 

pero en algunos casos puede ser muy severo y puede llegar 

a causar la muerte. Casi siempre los pacientes se ven ap!.;. 

tices y pálidos no muy conscientes y con mucho fr!o. La piel 

casi siempre se encuentra fr!a y la temperatura del cuerpo -

subnormal. cuando es shock muy severo· con una falla en el 
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otrcutto pertf6rioo, el ¡:lllso se ha.ce muy débil y r:lpido, .,. 

Algunas veces se presentan las nauseas y el v6mito, 

HERIDAS, 

Mientras que en la cantusi6n la piel se mantiene in~ 

taota, en el caso de una herida, la piel es lesionada por -

hinchaz6n, corte o desgarro. 

Es f!c:il reconocer una herida, pero casi Siempre se .... 

hace diftcil apreciar su gravedad, lo que por otra parte es 

esencial. 

HERIDAS LEVES 

.Los cortes superficiales, rasaduras, razguños, y pin-

. chazos, constituyen la inmensa mayor!a de las _ _l;~-~!.ld.as....que--··----,--··· 

-·---:__se-'.proclüCen-eñ-1;-p-~i~ti~;-d~~~~-~·~~~-~ .. -;~-·p~ncipio no son 

graves. No ?bstante, algunas heridas son peligrosas debido 

·.ª· los microbios, venenos'· o impurezas que penetran en el o::_ 

ganismo. Es por ello, que toda herida desgarrada (llamada 

herida anfractuosa) favorece la poluci6n microbiana por ne

crosis de los tejidos desvitalizados. Una herida ast co-

rre el riesgo de infectarse. y, especialmente, de acabar en . 

Utanos. 
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HEIUDM G.R,A,VES; 

Son lo suficientemente impresionantes por s! mtsmas~ , 

cuando se trata de .una herida profunda, la g:ravedad radica 

en las heridas subyacentes (mdsculos, tendónes, nervios, va

sos, huesos) • 

HERIDAS CONTUSAS: 

Se trata de heridas"pequeñas, aparentemente leves, P!. 

ro acanpafiadas de daños m!s o menos importantes en loa tej! 

dos subyacentes. 

En caso de gravedad, algunos síntomas parad6jicos que 

contrastan con la poca ~mportancia de lta herida, pueden dar . 

la señal de alarma. 

Hinc~~;-~1L~de_la-zona-·heridá_ ... -------···--·-·------·-------.. ---~~------~----·· 
~--·---~~~---~.---·--

In sensibil ;Ldad 

Impotencia 

Alteración del estado general (pulso rápido, palidez, 

inconsciencia) • 

WXACIOOES: 

La articulación est! luxada o dislocada cuando qomo -
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consecuencia de un traumatismo, las extremidades articulares, 

normalmente en contacto son desplazadas, una respecto.de la 

otra de manera permanente. 

SegQn sea la importancia del desplazamiento, .la luza.

ci6n es: 

Completa (p~rdida total de las relaciones normales ~ 

entre los dos huesos). 

Incomp~eta (las relaciones articulares se ~antienen·~ 

~· parctalrnente) en ~ste caso se dice que existe sublaxa

ci6n, 

J"RACTURAS: 

Se distinguen dos tipos principales de fractura: 

1, FX'actura cerrada, es aquella en que la piel perma-
_,....., ___ ·--...... ~~- .... ,----... ~-·-

nece· intacta ... _ ···-··--------·-----·------ -----·- -~ 
.. , ____ ___. ............ ---~·.-·-_,.,...~---- ~ 

2. Fractura abierta, en la que una herida de la piel. 

pone 'en comunicacUm el foco de la fractura con. el 

exterior, 

Se habla de una fractura complicada cuando los fragme~ 

tos cortantes del hueso roto han dañado algtin 6rgano (vasos 

~angu!neos, nervios, pulmones., m~dula espinal •.. ) · Esta cla-
···<; .. · 

se ·de fractura puede darse tanto en uno como en otro de los 
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dos c~sos c~tados, 

ESGUINCES; 

El esquince es la distorsi6n de una articulaci6n que -

puede ir desde·e1 alargamiento hasta la rotura de los liga~ 

mentas que la sostienen, sin desplazamiento permanente de 

las superficies articulares normalmente en contacto. En ~s

te dltimo elemento, lo que distinCJUe el esguince de la' luxa 

ci6n. 

Las lesiones anat6micas de los esguinces pueden variar: 

Estiramiento, rotura parcial o total de los ligamentos. 

-Desinserci6n de la cápsula articular y de la sinovial. 

Arrancamiento del periostio {capa superficial del hue

so) en el punto de la inserci6n ligamentosa. 
--·~--.--:...---~-,..-;..._-.. ____ ...,, ... ~--·-'-~-.' .... -......,.,.~•-·---c••• ___ _. .• -..--, •• -.---"-"'-··-

•--·------·--~ie-sfoñes'Oseas~"-"""•" 

Alteraciones de los tejidos periarticulares (másculos, 

tendones, etc l . 

Transtornos nerviosos. 

Ast pues, la lesi6n de los ligamentos no resume toda 

la anatomta patol5gica del es~uince, y por tanto, es. el gra

do de este transtorno lo que cl~sicamente permite distinguir 
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tres tipos de esguince~ 

.tos, 

al El esquince leve (comünmente llamado torcedura) , ~ 

que se cura por lo general sin ninguna dificultad. 

b) El esguince moderado, que se caracteriza por s!n

tomas cl!nicos serios (dolor, hinchaz6n, impoten

cial, y en el cual los ligamentos est~n desgarra

dos pero no rotos. 

c) El esquince severo, con rotura o desinserci6n de -

los ligamentos. · 

Esta clasif1caci6n permite especificar los tratamien-

ESGU~NCE.MOOERADO Y ESGUINCE SEVERO; 

En ambos casos se presenta inflamaci6n y dolor, as! -

como la imposibilidad para e!_~~~~~r._1l1_QY.imientos1--inmediatl!;.;:-~------·· 

-···-----rñeñte--deip;¡;-a;i·-;~~-~~~~~- o unas horas mb tarde se forma 

un edema (inflamaci6n), ~ste edema, impide la r~pida cica

trizaci6n, de los tejidos traumatizados. 

PERDIDA DE LA SOLUCION DE CONTINUIDAD EN EL MUSCULO: 

Las roturas _musculares tienen, en función de su grave-
' "' . 

dad, .varios grados; 
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La elong~ci6n, hasta el ltmite de rotura, 

La rotura que afecta a algunas fibrillas musculares. 

ta rotura total del cuerpo muscular. 

CAUSAS: 

Movimiento violento, r4pido, de gran intensidad, im~ 

pulsi6n, arrancada muy dpida •• , ) • _ 

Movimiento imprevisto· y por consiguiente· incontrolado 

(recuperarse de un desequilibrio, un chut "en el va

cio" ••• ) 

Agotamientos o transtornos resultantes del ex~eso de 

esfuerzos. 

Frto hGmedo (músculos no calentados}. 

Lesiones anteriores. 

Transtornos anteriores; (circulatorios locales, a ni• 

------.-.,-~.:!:.!::.~~.~~:.~--~~!!.9.~-~ .... J_ •... -----------·-·---~-----·----~--.--·--- .. -

La ruptura·muscul~r, se nota al producirse un dolor.

intenso, repentino y local:t.zado (clbico tir6n). 

Las roturas musculares.se reconocen por la aparici6n 

de un bulto (y su hendidura correspondiente) que sale al con• 

traer el rntlsculo. Si su aptitud al tratamiento ea rebell:de, 

existe la necesidad de intervenirla quiriirgicamente. 
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LESIONES SUFRIDAS DENTRO DE LA co:>!PETENCIA. 

Este tipo de lesiones es muy variado, son los que he-

mos mencion~do, pero existe una distinci6n, ya que dependie~ 

do del sistema que se practi~ue rlependen tambi~n las mismas, 

es decir, en el Tae-Kwon-oo {sistema koreilno del que ya he

mos hablado) la forma de combate-ya sea en el entre~amiento, 

o ya en la competencia se desarrolla con todo tipo de equ! 

po de_segur1iad como es el descrito en el cRp!tulo anterior; 

·corno se recuerda, la protecci6n es completa, mSs aún, no se 

permite el caitacto con los !?Uñas en la •.:ara, por e::;te misno 

no se utilizan guantes de nin9'"1 tipo. 

-
Por lo anterior podemos deducir que el riesgo y el !n-

dice de lesiones son m!nimas y la pr!ctica nos confirma que 

ad ·ea. 

Con todo esto podemos decir que las lesiones que se -

producen en el desarrollo·de ~ste sistema van desde simples 

~Órceduras en cualquier articulaci6n del organismo, contusi2. 

nea, eq.uimosis, hematomas (brazos, piernas y cara); las cua

les quedan comprendidas dentro del art!culo 289 del C6diqo 

penal vigente; pe~o siempre "y cuando se desarrolle la compe

.. tencia dentro de los mh estriétos lineamientos y reglamen-

. toa. 
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Eventualmente se sufren fracturas y conmociones. 

Anteriormente se h~bl6 de la existencia de dos regla

rnentoD:\ de combate en el mundo, en donde se encuadran todos 
. . 

loa estilos de combate dentro de las Artes Marciales. 

El aludido sistema de pelea o combate se encuentra co! 

prendido en el reglamento mundial de tae-kwon-do, el cual 
.• 

proviene de !torea y rige Gnicamente al sistema de tae-kwon-do, 

El sistema abierto o "Light contact" •contacto ligero", 

comprende dentro del combate a todos los sistemas y estilos 

de pelea como ha quedado entendido en su momento y cap!tulo, 
1 . 

dicha! forma de competencia entraña lesiones m!s constantes 

y en algunos casos m!s graves, pues como se dijo anteriormen-

te en eista forma de combate· existe el contacto qir.ecto-con----~----
• • __________ ... ,._ •• w •·~--------·>---•·----·••...,.._.~,_.~,_....-·-• 

--·-----ios--püiic)s .. y-pi;; desde la parte abdominal. hasta la cara y -

como protecci6n Qnicamente a la parte testicular y guantes 

en los puños¡ estos guantes en el sistema Japones "Karate-do" 

resultan con una seguridad. que va del 30% a O, es pues de im!!_ 

ginarse el grado de lesiones en·~ste tipo de competencia, -

a6n cuando todo va en funci6n de la destreza y capacidad -

· fbica y mental del competidor y tomando est.o como base, se 

·supone qu~ t~oa los golpes o contactos que se logren deben 

de ser controlados 'para evitar mayor lesi6n o en un momento 

dado descartarla. 
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Se dan situaciones en las que en el combate se presen

ta una lesi6n alterando la salud, habiAndose previsto el re

sultado con la esperanza de que no se produciera o que no se 

previ& debiendo haberlo previsto. Son las llamadas lesiones 

culposas (art!culo 8°Fracci6n II del C&diqo Penal). 

"Actda culposamente quien infrinqe un deber de cuida

do que personalmente le incumbe y cuyo resultado puede pre

ver". (1). 

Al iniciar una Justa d~portiva se preva ld posibilidad · 

del daño sufrido o inferido por, o a el.contendiente y.en -

este caso al actuar sin la contravenci6n del reqlamento que 

la rige, de tal manera que no ha luqar al juicio de reproche 

cuando el resultado, siendo previsible resulta inevitable. 

No se podr!a hablar de un caso fortuito en el supuesto de -

que sobrevenga alguna lesi6n, por que si bien se han tomado 

todas las precauciones debidas, ejecutando un hecho Ucit<LY--~--'-
_,_,._ .... ~-..--..----··-· ..... ·-·~-~- ..... ~~-~. -~·-·"·_ .. _._. ..... --·-··;:;--·-·"·~··--"~·-.. ---·---·---·~~-·------------ .. 

no existiendo imprudenciaí (art. 15 lracci6n X Ley Penal) si· 

existe intenci6n lesiva (con las reservas que marca el regl! 

mento) y nos encontrar!amos'ante un resultado preterintencio-

nal • 

. 1) Hezguer Edmundo, Tratado de Derecho Penal, 21, ed. T. 11, H1drld, p •. 

111. 
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LESICNES INTENCIONALES. 

Todo competidor estt expuesto a sufrir alguna lesi6n, 

dado que se trata de un deporte que por su miS1110 desarrollo 

comprende la violencia y aparentemente, ninguna importanci~ 

deb!a tener el tratamiento Jur1dico-Penal del mismo, si no 

fuera por las conductas impropios que en fl se presentan. 

tas lesiones que puedan causarse 101 contendientes en 

un momento dado pueden penetrar en el &nbito de la antijuri

cidad, toda vez que como se habl6 de la mediac.itm que debe 

de observarse en los contactos o puntos que se loqren den-

tro de la competencia. 

En el caso de la existencia de delincuentes vestidos 

con disfraz de deporte, y al.cobijo.de un reglamento -que 

en algunos s.istemas es aplicado por personas _!~rJ. __ Y.AlOJ:es-mo-----·-·~··--··-_ ..... -.··--... ··-·---~-~ 

_.3:ª'.les .. ni-~tieo~--resioñan -··y-·;;;~t.;·~ se debe aplicar todo el 

rigor de la ley penal al contendiente que actda con dolo: la 

ley presume Juris-tantum el dolo. Del·art!culo 9° de nues

tra legislaci5n penal. Se desprende que la intenci6n celic-

tuosa se presume, salvo prueba en contrario y mantiene la -

presunción aunque el acusado pruebe independientemente del 

delito, del ~xito que no se propuso causar .el daño que resul· 

't6 .si ~ste fue consecuenci~ necesaria y notoria del hecho u 
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omiai6n en que consisti6 el delito, Por tanto si· el acusa

do no demuestra que las lesiones que infiri6 a su contrincan 

te, fueron producto de la existencú de un estado subjetivo 

de imprudencia traducido al exterior por acciones de impre

visi&1, negligencia, imprudencia, irreflexi6n o falta de -

cuidado, y que hubo una relaci6n de causalidad entre esa im 

pr~dencia y el daño de lesiones resultante (culpa), se ten

drS que admitir que estas fueron.realizadas intencionalme~

te por el aqente activo, independientemente de que en esa -

realizaci&l haya ocurrido el dolo eventual o el indetermina

do, pues la presunci6n legal de referencia no se destruye -

a\in cuando se pruebe que el acusado no se propuso causar el 

daño que result6. Ahora bien veamos que es el dolo: "El d2, 

lo consiste en la voluntad ~onsciente dirigida a la ejec~

ci6n de un hecho que es delictuoso, o simplemente en la in

tenci6n de ejecutar un hecho delictuoson, (1) 

------- __ .,_ ...... --..... -... -......... -· .. -·-·---------_ .. ___ ,_....._ -~-····· ·---·· -
--·-.. -·-·-·---·-.Jimi~ez-d;--~~(i~-·~;~a "Es la producci6n de un ;result~ 

do antijur1dico, cori conciencia de que se quebrante el de

ber con conocimiento de las circunstancias de hecho .Y del -

curso esencial de la relaci6n de causalidad existente entre 

la manifestaci~n humana y el cambio en el mundo exterior, -

con voluntad de realizar la acci6n y con representaci6n del 

1) Cuello, Calón, Eugenio, Derecho Penal 1, Ba. ed, 191¡7, p. 302. 
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resultado que se quiere o ratifica" (1) 

Resumiendo: El dolo es la acci6n u omisi6n consciente 

y voluntaria, llevada a un plano renl de producc16n de un 

fin t!pico y antijurídico. 

Existen varias clasificaciones del dolo, aludiremos 

las m~s coincidentes: 

Directo•- El resultado corresponde a lo previsto y -

deseado por el agente~ y quien act~a con é1 prop6sito de -

producirlo. 

Indeterminado.- El resultado corresponde a lo previs

to, es decir se consuma la intencH'in gen~rica de delinguir, 

sin la proposici6n de la comisi6n de un delito en especial. 

Eventual.- El agente se propone una acci6n u otr;isi6n 

delictuosa, determinada teniendo plena conciencie de la po

sible producci6n de mayores daños no queridos directamente, 

pero muy a pesar de ello no retrocede de su.prop5sito ini

cial. 

1) Jlménez de Asüa, Luis, .!:._a Ley y el Del !to, Caraca~, 1945, p. 1¡59, 
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Indirecto.- El sujeto se propone una conducta delictu2 

sa y tiene plena conciencia de que se producir!in otros resui 

tados t!picos y antijur!tlicos, los cuales no representan el 

objetivo de su voluntad, pero su seguro acontecimiento no 

. lo hace retroceder con tal de lograr el prop6sito rector de 

su conducta. 

Podemos apreciar de lo ant~rior que la valoraci6n le

gal del fin deseado no tiene que ser necesariamente previs

ta po~ el agente, pues puede ignorar que sea realmente ile

gal, ya que el agente dirige su voluntad a los efectos pds_ 

ticos de su hecho sin preocuparse de su naturaleza jurtdioll. 

Ha quedado establecido el contacto permitido con "con-

trol" y en un momento dado el Snimo lesivo, dentro de la -

competencia de la cual se llegan a dar las llamadas lesiones 

preterintencionales; siendo muy discutida entre los autores~--··-··--·~ 

~~-.E.~~t~Jt)placi6n~de-·las ·nri·siñai'aentro·d;l·¡;;~~-;~-;~~:;~:: 
xicano. Porte Petit nos dice al respecto que "el C6digo Pe

nal Mexicano incluye las tres formas de culpabilidad: El -

dolo, en el art!culo 7 °; la culpa.en el 8°, y la preterinte!!. 

ci6n, ultraintencionalidad o con exceso en el fin, en la -

fracci6n II del art!culo 9°, como tercera forma de culpabi

lidad, de naturaleza mixta. ·regulada en el código como dolo

sa, la cual equivale a decir qile el delito es intencional -
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sin serlo" (l) 

E1 maestro Castel¡an~s Tena no acepta la posibilidad 

de una tercera especie de la culpabilidad, tlnicamente sostie 

ne la existencia del dolo · y la culpa: 

"Para la existencia del primero precisa que la volun

tad consciente se dirija al evento o hecho t!pico, ya se~ -

directa, indirecta, indeterminada o eventualmente, mientras 

la se9unda se configura sin esa voluntad de producir el re

sultado, pero aste se realiza por la conducta imprudente, 

irnperita o negligente del autor." (2) 

Nos unirnos. a quienes consideran a la preterintenciona

lidad como una forma especial del dolo, ya que existe un n! 

xo entre la voluntad y el resultado aun cuando ~ate sobrepa-

sa al fin -~~-~~~~~-=----=~~~=-=~~.-~~-~J_e.ID~ntos .. del-deUto~sin--------··- ··· 

-~------d.es"frúi"~-~u integraci6n (art. 9° .fracci6n V del C6digo Penal). 

Cuando Juan pretendiendo privar de la vida a otro ·(aberrato 

ictus), lo confunde con un tercero consumando en el su inten 

ci6n delictuosa por causas ajenas a su voluntad. Ese error 

1) Porte Petlt, CANDAUDAP, Celestino, J!!!eortancla de la Dogmática Ju-
r1dlc~)·Penal, Mé>clco, 195'4,·p. SO ·• 

2) Castellan~ Tena, ·Fernando, Llneallllentos Elementales del Derecho Pe· 
!l!l• 12a. ed. Porrúa, México, 1978, p.p. 237·238. 
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de comisi6n no altera la existencia del delito. 

El Bolet!n de Informaci6n Judicial en su tomo quinto, 

p&gina 5, (citado por el Dr. Porte Petit), declara que "la 

intensi6n delictuosa se presume salvo prueba en contrario, 

y concurre esta ltltiina C\lando sin que medie ningtln disgusto, 

dos personas sostienen una lucha deportiva en la que una de 

ellas, de manera inesperada se golpea con un tubo que hay -

en el piso y recibe lesiones que oriqinan su muerte, ya -

que el daño que resulta no es una consecuencia necesaria ni 

notoria del hecho u omisi6n en que.se hace consistir el de

lito•. (1) 

Cuando el daño que se causa llegare a ser mayor que 

el deseado, pero no .. fuere consecuencia necesaria y notoria 

del hecho u omision, o no fue previsto ni pudo serlo, por 

n9 encontra:g¡~ __ aLalcance..comGn-- de-·las--·gentes~ -·e-r-·.resuitado·-··-·-··· 
..,w·~----~......,_.,·~---···••,_-~w.-

no podr4 ser imputado al agente .activo •. 

Se ha dado para la justificaci6n de las lesiones depoE_ 

tivas la ausencia de antijuricidad del acto; ya que el depo!:_ 

tista da su consentimiento previo para correr el rie$gO con

siguiente a·su actividad y la ausencia del dolo en el ejer-

1) Porte Petlt CNADAUDAP, Celestino, Dogmática sobre los delitos contra 

la vida y la ·salud personal, 7a. ed., Porrúa, México, 1982, p. 77, 
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cicio de los deportes toda vez que el Estado los fomenta y 

permite por razones anSlogas. Esta interpretac16n no imp! 

de la sanc16n de actos criminales realizados de manera in

tencional, encubiertos o disimulados con el ejercicio de la 
competencia. 

·---,.---.. ··---·- .. w----·~----·--~. -----. -~--...~--~ ... --... ---.-·---.......--.--... 
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LAS LESI CNES PRODUCIDAS POR UN 

EXPERTO EN ARTES MARCIALES. 

La falta de escr<lpulos de seudo profesores, llfünese 

instructor o maestros de arte marcial, nos presenta un gr! 

ve problema socio-penal, gente entrenada y a su vez que en 

trena a. delincuentes para lesionar y robar, existen por las 

calles de nµestra ciudad. 

Estas lesiones son las más graves, pues no son prod~ 

cidas únicamente a las personas, sino que extienden su cam

po lesivo a la sociedad, contamin~dola de gente nociva y 

degenerando toda una filoso!S'.a que es el arte marcial. 

F!sicamente estas lesiones van generalmente de las -

comprendidas en los art!culos 290 a 293 de nuestra legisla-

ci6n penal y muchas veces d§ndose las mortales • _____ ¡¡;s.t.as_le,-, ..... --------~·-

-·---~sfones .. -est~--d~t~d~;-d~-ia -~;~~;¡:~-~-~~-~:--~~~aj a según el 

· art. 316. 

.., 

,.,., ...... , 



- 142 -

P .P.NORAMA EN LAS 

ARTES MARCIALES 

C A P I T U L O V. 

,....,..._ _ _.. ___ ,..._'"'; _ _, __ •·---·---•• ... ,_. ____ ..,_ ~-----....---.... ··- ------•w __ ,.._,_~.,..~ ... -.... ..:..-.... , ... ,___,....,_,,_._._ 

. ;;¡ 
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LA LEGITIMA DEFENSA EN P.ELACICN A ESTA PRACTICA. 

La leg1tima defensa es una de las causas de justifica

ci6n y quiz~ la mSs importante, dicen algunos autores¡ toda 

vez que ha sido materia de discusi6n por mucho tiempo y at1n 

se discute en la actualidad el fundamento de ésta causa de 

justificaci6n, se sabe que desde tiempos muy antiguo·~ ha ·

sido reconocida la leg!tima defensa. 

La. leg!tima defensa -apunta Jim~nez de Asfia~ "Es la 

repulsa de una agresi~n antijur!dica, actual o inminente, 

por el atacado o tercera persona contra el agresor, sin tra~ 

pasar la necesidad de la defensa y dentro de l.a racional pr2_ 

porcio!1alidad de los medios" (1). 

"Es leg1tima la defensa necesaria pan rechazar una . -·-· .. ·--····-· 
---~--~ tt------~~ ~ .... ~ .... ---·~·-~~·----······..... ' 

-··~···a91;esi6n··actu·,u-o-!ñmfoeñte_e.-~j~-;"t~-~ mediante un acto que 

lesione bienes jur!dicos del agresor". (2) 

1) La Ley y el Delito, Caracas, 1945, p. 363, 

Z) Cuello Calón, Eugenio, Derecho Penal 1, Sa, ed, 1947, p. 341. 
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Se han esgrimido una serie de fundamentos para loe -

tratadistas de la raz6n de ser da esta causa de justif1ca

ci6n. Carranc! y Trujillo, concordando diversas opiniones 

afirma que "la defensa privada leg!tima suficientemente, -

tanto por la necesidad como por la ausencia de temibilidad 

en el sujeto, .revelada por sus motivos·y fin, y as! como 

por la imposibilidad en que el Estado se encuentra ce acu

dir en defensa del interés agredido injustamente." (1) 

El art!culo 15 del C6digo Penal Mexicano, que se refi~ 

re a las circunstancias excluyentes d.e responsabilidad¡ en 

su fracci6n II! dice: "Obrar el acusado en defensa de su -

persona,· de su honor o de sus bienes, o de la persona, ho

nor o bienes de otro, repeliendo una agresi6n actual, viole!!_ 

ta, sin derecho, y de la cual resulte un peligro inminente, 

a no ser que se pruebe que intervino alguna de las circuns-

tancias siguientes: 

• -• •.- ~· _....~~·,,,_.__.----..,..•-·--·r...-.·~·,__,_~_...-... -•-·- ---···-~-~~·----..,-·__,,....,_... 

----------- .. ....-.---------.,... ..... --------........ ---·- ..... -
I.- Que el agredido provoc6 la agresi6n, dando causa 

inmediata y suficiente para ellai 

II.- Que previ6 la agresi6n y pudo f!cilmente evitarla 

por otros medios legalesi 

III.- Que no hubo necesidad racional del medio empleado 

1) Derecho Penal Mexicano, T .• 11, 1956, p. 73. 
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en la defensa y; 

IV.- Que el daño que iba a causar el agresor era .fácil

mente reparable despu6s p~r medios legales o era 

notoriamente de poc~ importan=ia, comparado con -

el que caus6 la defensa. 

I.as condiciones necesarias para la integraci6n de és

ta causa de justificaci6n: 

a) Una.agresi6n -por agresi6n se entiende un acometi-. . 

miento, ataque, "el movimiento corporal del atacante que am!_ 

naza lesionar o lesiona intereses jur!dicamente protegidos 

y que hace necesaria la objetividad de la violencia por par

te de quien la rechaza". (1) La agresi6n es la base, el pr~ 

cipio, la condici6n de la legitima defensa. 

b) Dicha agresi6n debe ser ACTUAL, es decir que el mo-

mento de ejercitar la defensa o· acci6n_repulsiva-del-ageñte·;·-··-

---·-····se·-dé-e-inii"f .. preci;~-··1~;~·~·;-~~-~:·-·:~~esi6n; la defensa de-

be ser contempor!nea a la agresi6n actual y al peligro inmi

nente que la motiva. 

e) La agresi6n deber! ser VIOLENTA, o sea fuerte, im

petuosa, ·intensa y bta violencia puede ser de dos formas: 

1) Semanario Judicial de la Federación, Sexta Epoca. Segunda Parte, Vol, 

XVI, p. 161. 

.,. ... ·--··-,--
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moral y f1sica. 

d) Sin DERECHO, antijur1dica, una acci6n que transqre-

de a una norma establecida por el Estado. 

e) Y, que de ella resulte UN PELIGRO INMINENTE, la agr~ 

si5n trSe como consecuencia el peligro inminente, es decir -

la posibilidad de daño o mal inmediato. 

La agresión debe recaer en ciertos bienes jur!dicamen

te tutelados, ya sea la persona, el honor o los liienes. pro-

· pios o de un tercero a quien se defendi6. 

La agresión en la persona puede ser en contra de la -

vida, la integridad f1sica sexual, emocional, etc. En cuanto 

al honor, nos encontramos que existe en nuestra ley un con-

flicto ya que en ella se confunde "el concepto de __h9_nQr..-con--------·--· 
.. --···--~-~·' ,., -~----~----- ..... -

el de :i;:eputaci6n--de---i-a¡¡c-pei'soñ·a~-;-según se desprende autom'-..... __ ........... -.,,.~ ..... ~ 
ticamente de la denominación dada como delitos contra el ho-

nor, a los golpes, injurias, difamaci6n y calumnias -continua 

Gondlez de la Vega- El honor, tal como lo emt1lea el legis

lador en éste título (Delitos contra el honor) se entienden 

2 ideas distintas: 

l.- .Desde el punto de vista subjetivo el honor es un -
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sentimiento de propia dignidad moral, por la personal valo

raci6n que el sujeto hace de sus méritos y virtudes; 

2.- Desde un punto de vista objetivo, es el honor la -

apreciaci6n y estima que los dernSs tienen de una persona por 

su aparente cumplimiento de los deberes morales, sociales y 

legales. En ~ste Ültimo concepto, que es el que preferente

mente adopta el C6digo, el honor se confunde con la reputa• 

ci6n de las personas o con el co~cepto exterior que merece 

su conducta" (1) 

Respecto a 'los bienes, son todos aquellos de naturale

za patrimonial y los derechos subjetivos susceptibles de -

a.gresiOn. 

Al.encuadrarse la conducta a estos requisitos necesa

rios se configura la legitima defensa. 

-- -- --·~····---,--·--"··--~;..__.,_ .. ____ ,_.. ... -· ........ ---------
--~-~-c'------Extstefi-dentr'o-de-~;;;-;~--¡~y Penal dos casos en donde 

se consagra y se presume la existencia de los elementos con-

figurativos de la leg1tima defensa, salvo prueba en contrario 

(presunci6n JUR!S TANTU?>l) en el p~rrafo sexto y s~ptimo del 

mismo art!culo 15: 

1) Conzíle:z de la Vega; Francisco, El código penal comentado, Porrúa, • 

Héxlco, 1978, p.p~ 80 y 383, 
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"Se presumirl·que concurren los requisitos de la legf 

tima defensa, salvo prueba en contrario, respecto de aquel 

que cause un daño a quien a trav8s de la violencia, del es

calamiento o por cualquier otro medio, trate de penetrar, sin 

derecho, a su hogar, al de su familia, a sus dependencias o 

a. los d~ cualquier persona que tenga el mismo deber de defen 

der o al sitio donde se encuentren bienes propios o ajenos 

respecto de los que tenga la misma obligaci6n o bien.lo.en

cuentre en alguno de aquellos lugares en circunstancias ta

les que revelen la posibilidad de una agresi6n. 

Igual presunci6n favorecer! al que cause cualquier da

ño a un intruso a quien sorprendiera en la habitaci6n u ho

gar propio, de su familia o de cualquier otra persona que 

tenga la misma obligaci6n de defender, en el local donde se· 

.. encuentren bienes· propios o respecto de los que tenga la mi! 

ma obligaci6nL-l?J~_mpr.e ... que-la-presenc:ta-·del-·extrañ<n:ícurra-·--·--~·-·---
---··-.. -·-~~·- ·-·- -· ·~·-···-···- ~ .. -- ' 

de noche o en circunstancias tales que revelen la posibili-

dad de una agresi6n. 

Para el estudio de la relaci6n del Arte· Marcial con 

la leq1.tirna defensa lo haremos en dos supuestos, el primero 

cuando el artista marcial es el agredido y un segundo cuan

do ~l mismo es el agresor. 

cuando un artista marcial- (de grade avanzado) -es agre-
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dido y aun cuando tal a9resi6n provenga de un solo individuo 

y ~ste se encuentre desarmado y actúa en defensa de su per

sona, de su honor o de sus bienes, 6 de la persona honor o 

bienes de otro, repeliendo una agresi6n actual, violenta, 

sin derecho y de la cual resulte un peligro inminente, y s:Ul 

la intervenci6n de alguna de las circunstancias a ~~s que -

hace referencia la fracci6n III del a.rt!culo 15 de nuestra· 

ley penal vigente; en este caso nos encontraremos en. un ~!. 

dro perfecto de le9!tima defensa y no favoreced al delin

cuente la agravante de ·14 ventaja a que hace referencia el 

art!culo 316 de ese mismo ordenamiento; y del cual se des

prende que "la ventaja no se tomar! en considerac16n si el 

que la tiene obrase en leg!tima defensa"1 toda v~z que se -

puede estap1ecer en un momento dado que un artista marcial 

puede tener ventaja en la "destreza" de su forma de defensa 

·o· en su "fuerza f!sica ". 

raciones, que las manos y pies de un "karateka" son conside 

radas de hecho, como armas, se9<in el diccionario de la.Real 

Academia de la Lengua Española, un arma es: un "instrumento" 

destinado a atacar o defender y un pie o una mano alin cuan

do. pueda desempeñar dicha labor de ataque o defensa, en nin-

91ln momento se considera corrio "i.nstrumento"i el art!culo -

160 .del C~diqo Penal nos da una desé:ripci6n de lo que son 

las armas prohibidas, pero en ningdn otro arttculo o ley com 
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plementaria se ha tenido en los puños o pies de un artista 
p>•C.'·'"> 

marcial como armas. Aceptam.;~"jue dada la precisi6n de los 

golpes, la potencia, etc., y toda u:na amplia gama de cono

cimientos sobre los puntos vulnerables en el organismo huma~ 

no y de preeminencias que traen aparejados los largos años 

de constante entrenamiento; tinicamente se podría en un mo

mento dado establecer como ventaja en cuanto a la fuerza -

f1sica pero de una fonna relativ~. 

Ahora bien, en el supuesto;«ie que el artista marcial 
. . . 

agrede a un individuo dando causa inmediata y suficiente a ; •.· 

la repulsit5n de la misma: ¿pero huta qUe- grado y en que -

.magnitud puede ser esa repulsi~n?, si el individuo del que 

hablarnos no tiene rn!s prioridades que sus pies y manos, de 

que manera en un momento dado se le podría probar que es un 

consumado artista marcial; toda vez que como se dijo ante

riormente, no existe un registro completo de los mismos por 

la instituci~n responsable del asunto.· 

Esto entraña un grave problema para la autoridad ju

dicial. Entendemos que el l!mite de la defensa es la nece-

sidad, es decir es necesario para no caer en el exceso de 

la defensa, nos encontramos con que en el Gltimo de los ca

•os de llegarse a probar que el agresor ten1a ciertos o ba!_ 

tantea conocimientos dentro de la defensa personal, viene 

• reforzar lo que podr!a ser en un momento dado la legítima 
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defensa del agredido, favoreciéndolo en la ventaja que pudo 

haber tenido el agresor (artista marcial en ~ste caso). 

El art!culo 316 de nuestra ley penal dice; "Se entien

de que hay ventaja: 

I. Cuando el delincuente es superior en !uer:a !!sica 

al ofendido y ~ste no se halla armado; 

II. Cuando es supe~~or por las armas que emplea, por 

su mayor destreza en el manejo de ellas o por el ntirnero de 

los que lo acompañan; 

III. Cuando se vale de alg!ln medio que debilita la de

fensa del ofendido, y 

IV. Cuando ~ste se halla inerme o ca!do y aquel armado 

o de pie. 

La ventaja no se tomar§ en consideraei6n en los tres. 

primeros casos, si el que la tiene. 9P?:.".ASe.en_defenaa--1eg!-----··---··-----
. .:__ .. ~--·-- ~ •-_,-·---V-•~• .. •~-·~-·-·-··:- .. -·-~--···~--.·""·-·~··--•• ---o~·--•··~···-~·- -

tima, ni en el cuarto, si el que se halla armado o de pie 

fuera el agredido, y adem!s, hubiere corrido peligro su -

vida por no aprovechar esa circunstancia". 

El artículo 317 prosigue: "S6lo sed. considerada la 

ventaja corno calificativa de los delitos de que hablan los 

cap!tulos anteriores de éste t!tulo,. cuando sea tal que el 
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delincuente no corra ries90 alguno de ser muerto, ni heri

do por el ofendido y aquel no obre en leq!tilna defensa". 

El articulo 318 establece: "Le alevosta consiate: en 

sorprender intencionalmente a alguien de improviso, o em• 

pleando acechanza u otro medio que no le d' lugar a defen

derse ni a evitar el mal que se le quiera hacer. 

Esta calificativa.siempre coincide con la anterior, en 

el término "otros medios que no le den lugar a defenderse -

ni evitar el mal", estos medios son intencionales y·conscie!l 

tes, aun cuando no necesariamente reflexivos. 
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arRAs CAUSAS DE JUST!FICACION EN RELACICN A 

ESTE ESTUDIO. 

El articulo 15 de nuestra legislaci6n penal nos habla 

de las circunstancias excluyentes de responsabilidad; segtin 

el maestro Jiménez de Asúa citado por Carranc! y Trujillo 

sostiene: "Circunstancia es aquello que est& al rededor de 

un hecho y lo modifica accidentaI:rnente; y las causas de -

que nos estamos ocupando cambian la esencia del hecho convi!_ 

tiendo el crimen en una desgracia". (1) Siendo as1 como -

acertadamente Carranc! y Trujillo utiliza el titulo de "Cau

sas que excluyen la incriminaci6n" sierido ~atas la ausencia 

da conducta, la atipicidad, causas de ininmputabilidad (no 

hay delincuente), causas de inculpabilidad (no hay pena), y 

causas de justificaci6n (no hay delito) y aqu!·es· donde se 

encuadran1 

La leg1tima defensa ( fracc. III) , Es~.~d_Q ... 4e ... Neceai----·~--··--

_ .. -.dad-{fracc:-·-I~)-CumplJ;i;~t:0--d;·-~-·~~:;~ ejercicio de un 

derecho (fracc. V), Obediciencia jer!rquica (fracc. VII), y 

el impedimento legitimo (Fracc. ·VIII). 

En estas causas de justificaci6n no existe delito 

1) Carnncá y Trujlllo; Raul, Derecho Penal 11exicano,.T. _ti, 44a. ed, 

México, 1956, p. 16. 
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por estar legitimada la conducta (aspecto negativo de la 

antijuridicidad), ta conducta t!pica puede ser que est~ 

en aparente oposici6n al derecho y sin embargo no sea an

tijur!dica por mediar alguna causa de justificaci6n. 

El "ejercicio de un derecho" se relacic;na con 'ste ' 

estudio en cuanto a las lesiones y al homicidio cometidos 

en los deportes. 

El Dr. Arturo Majada nos da una definici6n de lo que 

son los deportes practicados como el ejercici~ del derecho 

aludido: "Son aquellos ejercicios, f!sicos practicados i!2_ 

dividualrnente o por equipos,· con ~irno de lucro o sin ~l, 

por lo general al aire libre, para lograr un m~ento de d! 

versi6n propia o ajena (profesionalismo) y un desarrollo -

corporal armónico, ejercicios sometidos a reglas determin! 

das y en que la voluntad de los participantes puede dar or! 

gen a negocios juddicos válid~s-~_!_ .. Jlt--·----·---··----·--·-·--·······----- ·-··· 
• - w••~ ... .._._,..__, .. -~-n·------- • 

---.~ --~· ---·-·- ~ ~-·" ~ -~-·--~ 

Los autores que se han ocupado del tema coinciden en 

que el deporte siempre trae aparejado una s~rie de ventajas 

·en la salud, (coincidimos con ello) pero que pasa con el de-

1) ~la tura leza JurTdlca de 1 Contrato Deport lvo, Editorial Bosch, Barce-

lona, España, 1948, p. 30. 
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porte en el cual se hace necesaria la violencia y la a9re

si5n, ejemplo hecho con el boxeo, que generalmente deja un 

menoscabo en la salud. No estamos· en contra de ~ste, pero 

por no ser asunto de nuestro trabajo no tocaremos ese punto. 

Para nosotros deporte es, toda actividad intelectual 

y f!sica sistematizada y dirigida al mantenimiento, desarr~ 

llo y perfeccionamiento de las ~ondiciones f!sicas, intele~ 

tuales y emocionales del individuo. .... ..i 

El hacer deporte es ejercitar un derecho consagrado 

por la ley, ahora bien, las lesiones que se producen en el 

ejercicio de este derecho se han justificado con el consen

timiento previo del deportista para correr el riesgo consi-

· guiente a su actividad; la ausencia de finalidad dolosa en 

el ejercicio de los deportes y principalmente con la ausen

cia de antijuricidad en el acto, teniendo en cuenta que el 

Estado no s!Slo ·permite los dep_q~t.es......sino--que --·los--fotnént:a ,~-.. _.., __ ,~ ~~---~--~-
~ ...... _ .. --·# -·~ ~ , ..... __ __. 

·--------·---p-Órque los considera convenientes para el desarrollo f!si-

co mental y emocional. 

Para poder analizar ~sta causa de justificaci6n es me 

nester abordar la clasif icaci6n de los deportes sobre la -

base del factor "violencia~ ya.que de todas las clasifica

ciones que han dado sobre los deportes, los tratadistas -· 

jamls han inclu!do el arte marcial puro, se ha desvirtuado 

____ ,..,_ 
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llamando arte marcial al yudo o a la lucha. 

El Dr. ?-!ajada Planelles recoje algunas clasificacio

nes de los deportes, y externa la propia, a la cual nos re

feriremos por ser ~l quien ha tratado a mayor fondo el pro

blema de la muerte y las lesiones· deportivas, y a manera de 

mayor abundamiento en nuestro tema la reproducimos: 

1. "Deportes sin violencia sobre las personas (golf, 

tennis de mesa, carreras de velocidad, de fondo, de medio 

fondo, de vallas y a trav~s, saltos de longitud y altura, 

lanzamiento de disco, peso, o martillo, jabalina, nataci6n, 

etc.). 

2. Deportes con violencia en las personas: 

a) con violencia inmediata (boxíio, lucha libre, -

--·--·--··-------~-g~g_co:::.r.omana,_-_japonesa,--esgrima,---rt59by)-;-----------··---

se 

1) 

b) con violencia mediata y eventual (futbol, hockey 

sobre hielo y sobre patines, bal6n a mano, ba

loncesto". (l) 

El arte marcial es un deporte en el cual la violencia 

hace necesaria adem!s de la agresividad obteni4ndose el 

Majada Planelles, Arturo, El Problema de la Muerte ~ las lesiones . 
Deeort lvas. Editorial Bosch, Barcelona, Espalla, 1946, p, 16. 
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triunfo por la eliminaci6n momentánea del contrario o por 

el mayor nt:imero de golpes que se infieren, existe la fina• 

lidad lesiva y la interci5n de originarla, pero un elemento 

muy caracter!stico es que esa agresividad y esos golpes o 

"puntosP principalmente deben tener un contro.l, es decir, 

los golpes inferidos al contrincante no pueden llevar teda 

la potencia de que se es capaz de imprim!rseles, dicho sea 

esto y aplicable para el combat~ regulado por el reglamen

to del sistema abierto (recut!rdese que en los cap!tulos -

III y IV se habl6 de dos reglamentos, el 'aludido ·Y el de la 

Federaci6n Mundial de Tae-Kwon-Do que es el Kcreano) , Y en 

el combate del Karate Coreano no existe control entre la -

magnitud o potencia del golpe, ya que el exceso de contacto, 

obviamente que observándose las reglas que lo rigen, en es

te sistema es totalmente ·permitido, a diferencia del ante

rior.· Este sistema podda tener una semejanza con el boxeo, 

alin cuando las lesiones son m!nimas, por el m~ximo de protec 
--·-- ............ -----··-· -·-.. ----~----···-·-·---

-~-·-·---.:...~~~-1.l.-Y-%.'e9las .. que--se--utHiZ"ah";"-semejanz-a-~~1~·-j us t if icaci6n 

en caso de lesi6n sin infracci6n de las reglas. El maestro 

Gonzllez de la Vega escribe refiri~ndose ~l pugilato y sien

do esto aplicable al Tae-Kwon:Do: ncomo aqu! la intenciona

lidad y la fi~alidad lesiva existe, s5lo podernos fundar la 

justificaci6n.en la ausencia de antijuricidad del acto, por 

el reconocimiento que de estos deportes hace el Estado, en 

las autorizacionesque concede para su pdctica y en el fo

mento que les otorga a su enseñanza en alqunas in.sti tuciones 
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oficiales w. (1) 

La intenci6n lesiva existe, atin cuando no es dni• 

camente la finalidad de la competencia del karate Koreano. 

Cuando se actGa dentro de las reglas instituida& con el -

plausible prop6sito de exaltar la lealtad y eliminar la -. 

perfidia, y el daño se presenta, estaremos ante un ,hecho 

no intencional y claro est!, l6gico en ~sta prlctica. OC!e 

rrido el perjuicio no se tratad de un hecho antijuddico. 

Es pu~s dif!cil encu~drar al arte marcial en alguno 

de los grupos en que se han clasificado los deportes; no es' 

fin del presente trabajo· lograr la clasificaci6n del arte 

marcial, sino que ésta carencia reafirma nuestro criterio 

e inquietud respecto a la necesidad de una mejor y mts com

pleta reglamentaci6n y le9islaci6n en ~ste deporte. 

1) Derecho Penal Mexicano, T.1 1 Porrúa, 11éxfco, 19~4, P! .. 42. 
···'.". 
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LA NECESIDAD PE LEGISLAR EN RELACION A ESTA PRACTICA, 

Dado el tremendo auge que ha tenido el arte marcial en 

loa nltimos 10 años en nuestro pa!s, la creciente problemS

tica que ello trae aparejada, la falta. de_, control de los -

centros de difusién y el planteamiento de los problemas que 

se han esgrimido en éste trabajo; se hace menester. una pro

funda reflexi6n al respecto. Es preciso buscar a t~av!s·

de los 6rganos que norman éste deporte, como son la Federa

ci6n Mexicana de Karate, Pr()Jlloci6n Deportiva, confederaci6n 

1 Mexicana del Deporte, etc. Que se esd en una permanente 

capacitaci6n de todos sus afiliados y en un momento dado -

tener un control mSs estricto de aquellos clubes que no lo 

estén, ya que el alumno es mucho del reflejo del maestro, el 

instructor que no tiene una preparaci6n adecuada, no nada -

m!s en lo t~cnico, toda vez que en· esa fu:ea cualquiera pue- _J 
de aprender los movimientos y __ t~cnicas.,-pero-·11ay-Uila'-g~~---:-·---·-- , 

--··-~····~·---- ........ --·-"-""·~· 

--·--·-"-clifereñéiá:"'d'~ aprenderlos a saberlos transmitir, mucho de -

cambio en su esencia y en su contenido y en su nobleza; se 

debe conocer ~reas diferentes .a doblar una pierna y patear¡ 

¿qu6 es psicolog!a, metodolog!a de la enseñanza, filosofta, 

alimentaci6n, acondicionamiento, ~tica profesional (todo es

to deber!a ser con car!cter obligatorio para la obtenciOn_ 

de un grado. Teniendo esto es dif!ci.l aceptar que existan 

competidores o instructores con el ánimo lesivo utilizando 

la perfidia. 



- 160 -

Por los anteriores motivos estamo• lleqado a la nece

sidad de la leqislaci6n én el deporte y en especial e~ el 

arte marcial, de allt, si atacamos ese punto no vamos a -

dejar crecer el problema, pero de lo contrario se lleqarl 

no nada mls a buscar la leqislaci6n en data situaci6n, sino 

que se va a lleqar a la prohibic16n de 4ste de.porte, lo cual 

serta muy triste y muy serio, ya que la preparaci6n al fi

nal es n•tamente formativa para el individuo y los tempera

mentos agresivos deben ser bien encausados. Varios de· loa 

m&s experimentados Karatekas de todo el mundo, incluyendo 

MÁxico, coinciden en señalar que, al estar: entrenando el -

arte marcial con el tiempo y guiados por un buen maestro se 

puede loc¡rar que la persona. que generahnante era agresiva; 

se torne apacible y amable canpletamente. 

Ahora bien, los espectadores a su vez deaahogan un in! 

tinto sadista desde muy dentro del acervo mental, teor!aa 

modernistas coinciden en la nec~aidad-de--mantenerloa-dep;;:····-·· 

········-·--·.tas·6rütaies-;;~;~· ;5~~~:-~~-·e-scape al instinto de agresi

vidad que alienta en el ser humano. Coincidimos con ellas 

argumentando qlie el arte marcial si bien es violento y agre

sivo no es Gnicamente la finalidad c01110 en el boxeo. Es -

puds un desfogue de emociones y tensiones para los que obse!. 

van y participan al gritar, en la emoc:i~n, etc. 

Con todo lo anterior no queremos decir que todos los 

,~~-..-·~--- ..... 
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centros de enseñanza de arte marcial en M~xico son defi

cientes, los existen y con un nivel internacional bastante 

elevado, han hecho brillar a nuestro ~~xico a nivel mundial; 

nos referimos a aquellas escu~las que est!n fuera de todo 

control en las que la enseñanza se hace a todo tipo de gen

tes ~nicamente con el ~nimo de lucro, existiendo instruc- · 

tores sin la ~.!s elemental cultura, es esto lo que despres

tigia' al arte t.arcla1 y acrecenta el prpblema social y den

tro d~l Mlbito penal. 

.·~· ... - ... 
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CRITERIO QUE DEBE ADOPTAR NUESTRA LEY 

RESPECTO A ESTE ESTUDIO, 

Nuestr~ ley debe pronunciar en su ordenamiento penal 

una causa espec!fica de justificaci6n respecto de las lesi~ 

nes inferidH en el arte marcial, tomando en cuenta que no 

existe en la mayor1a de los c6digos el señalamiento de cau

sas eepeo1ficas de justificací~n, se h~ tratado de hallar 
\ 

la 1oluci&n de una just1ficaci6n supra-leq,l, y que nó qui! 

re decir que. est& por fuera o por encima del derechQ, sin~ 
. . 

que s6lo indica que no esd. precisada en la ley y·su crea

ci6n corre1ponde al int~rprete, que llega a un buen cobijo· 

empleando todoa los elementos que arroja el acto con'z:esttl

ta~o1 progresivos. Al respecto encontramos diferentes in

terpretaciones hay quienes consideran que la conducta lesi-

va "se j~stifica siempre que se guarden las reglas, c01110 co!?_ 

secuencia del ejercicio legttimo de un derecho profesional•. (l) 

.. --~ .. --~·~· 
El tfX111ino "derecho profesional• alude ~icamente a 

la justi!ioaci&l de las lesiones producidas por profesiona-

les dentro del deporte, ya que la leqislaci~n penal hispana 

reconoce como circunstancia eximente el ejercicio de una pro

·!esi~n u oficio ai puede darse una justificacien plena, que-

1) Del lloul, Ju.11n, Trat'ldo de Derecho Penal Espac'lol, Parte Generái, V~I. 

1, Madrid, 1968, p. 805. 
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dando sin resol•1erse los casos de lesiones entre aficionados 

arnateurs en ~sta legislaci6n. También hay quienes señalan -

como justificante "el fin reconocido por el Estado". (1) 

Castellanos Tena apunta: "en el caso de homicidio y -

lesiones en los deportee ·se trata de una verdcdera causa de 

justificaci6n, ya que los deportistas ~ctrtan en el ejercicio 

de un derecho concedido por el Estado". '<2> 

Pav6n Vasconcelos dice: "si bien es cierto que debe -

justificarse la prtíctica de los deportes 'porque. tiende al -

mejoramiento de la raza, hay deportes (boxeo) que por el co!l 

trario, tienden a reducir la salud tanto f!sica como mental 

y de all! que las lesiones o muerte que se producen se jus

tifican en el ejercicio de un derecho nacido de la autoriza

ci6n otorgada por los 5rganos del Estado". (3) 

1) Cortés !barra, Míguel Angel, Oerecho Penal Hexrcano, Porrúa, México, 

1971, p. 171t. 

2) Lineamientos Elementales de Derecho Penal, Porrúa; México, 1967, p. 

198. 

3) Manual de Oerecho Penal Mexicano, Porrúa, México, 1967, p. p. 319, 

320. 
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El maestro Jim~nez Huerta manifiesta: "que indicar que 

la muerte y lesiones de un deportista se justifican poi el 

fin que el Estado reconoce / seda tanto como afi.rmar que las 

muertes o lesiones acaecidas con motivo de la circulación 

de veh1culos no son antijur!dicas, ya que el Estado recono

ce y reglamenta el tr~nsito de veh!culos de motor por calles 

y carreteras y remite el problema a la culpabilidad". (l) 

As1 mismo los que siguen al maestro Gonz!lez dé. la Ve

ga sobre la justificaci6n de las lesiones deportivas en ~s

te caso sobre el pugilismo coinciden al respecto al decir 

que. "existe la finalidad y la intencionalidad lesivas, la -

justificante se funda en la ausencia de antijuridicidad del 

acto, por el reconocimiento que de estos deportes hace el 

Estado en las autorizaciones que concede para su práctica y 

en el fomento que es otorgado para su enseñanza en algunos 

institutos oficiales", (2) 

"--~ ~~ ----...--·~·-·-·-··---··-
·~·~-- ·--·~·· .. ·-~-----

~-------:-··--·--·-s:tgtii~ri"~o-a'-J'i;i;;;·-d~ -~¡~-~ ~~stenemos que tal excl~ 

yente se funda en la consi_deraci6n de que los deportes vio

lentos llevan consigo una pelig'rosidad innata y siendo lega!, 

1) La Antljurldlcldad, Imprenta Unlversltar:la, México, 1952, p. 219. 

?) Contreras, Jesús Angel, Compendio de Derecho Penal. México, 1969, p. 

215. 
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mente admitidos los aceos lesivos no deben ser punibles cua~ 

do se producen dentro de los lineamientos del reglamento y 

la ley. Villalobos indi~a que "cuando las lesiones o la -

muerte se produzcan obrando conforme a las exigencias Y. li

mitaciones reglamentarias, se estar! en presencia del ejer

cicio de un derecho nacido de la autorizaci6n oficial, m:l.en-

. tras que los daños causados con dolo, ~provechando la oca• 

si6n, o con culpa que rebase las naturales previsibilidades 

y accitln entrañadas ·por la naturaleza del jueqo que se tra

.te, causan la responsabilidad correspondiente•. (l) Pero' -

aqu! recibe el. problema ¿cuando son producidas (las lesiones) .-

sin intenci6n y cano consecuencia del desarrollo de la con• 

tienda? ¿c6mo podr!a saber.el c. Agente del Ministerio P~-

.blico en .su caso el m~dico legista si una lesi6n en un mome!!_ 

to dado fue producida por un experto en artes marciales, en 

los casos de aqresi6n en las calles?. Realmente se hace -

necesario en un momento dado la promoci6n, adscripci6n e in· 

corporaci6n -~--.Y.~~4!:lderos_.conocedores--de .. artes··marc1-11:Jetr-é:O-=----·---·-- ··-··---·~-~ .... ~--~-~~-

mo peritos dignos de emitir· un dictamen acorde con la reali· 

dad, ya que la procuraci~n de justicia, entendida como medio 

para la satisfacci6n de ieg1tiJÍlas demandas de la sociedad, -

requiere que los servidores ptiblicos acrediten, con suficien

cia, vocacit!ln, .aptitudes, conocimientos y conducta dignos de 

1) Vlllalobos, Ignacio, Derecho Penal Mexicano, Porrúa, México, 1960, p; 

350, 
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la actividad que desempeñen y no de simples improvisaciones. 

Es pu~s necesario (esto seria de 9ran ayuda para el 

asunto que nos ocupa) que el cuerpo de peritos se ajuste a 

criterios objetivos y definidos, (IUe confieran car4cter ve!:_ 

daderamente profesional a ~stos servicios. 

En virtud de lo expuesto, es indispensable actualizar 

las normas internas que se hallan en vigor, y la creaci6n o 

legislaci5n especifica concordante con el presente asunto -

dentro de los diferentes organismos anteriormente señalados 

y en todos los que en alguna manera se encuentran vincula

dos o tengan nexos con la problem!tica expuesta. 
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CONCLUSIONES 

PRIJV!.ERA.- El deporte 1w escapa al umbral jur(dico de la 

conducta del 11ombre: se lzace menester Slt reglanumtaci6i legal y 

no solo administrativa. 

SEGUNDA.- Que las lesiones que se infieren los c01iteiuUen

tes en el deporte aludido, de acuerdo a las -reglamentacióne~ exis

tentes, estdnjustificadas, sin que a la fecha la ley penal cont~ 

p l e en su texto en f o-rm a cat eg-fri ca la e.xcl uyent e corr esp Oltd i ente. 

TERCERA.- Esta visto que el Arte Marcial, entre otras co

sas desarrolla m el ltombre la confianza, disminuyeJ1do la agresi

vidad que alienta en si mismo haciendolo m4s adaptable a la vida 

en sociedad. 

CUARTA.- La práctica de ~ste deporte debe darse en las -

mejores COJ'J4._ici.<Jies--que--gcrrant·i-cen-i-a-1 iC-ituáy·--¡;pflmos·-;e;;a·t a~--
---~-··-~· ... ···-······-

dos; por tanto debe S<mzeterse su reglamentacidn a principios de 

est'Yicta observ<Dicia. 

QUINTA.- El delito se integra con los cuatro elemmtos 

qz'e son: conducta, t ipi ciclad, ant ijuri cidad y culpabilidad, los 

cual es ti emm cada uno w1 aspecto negativo y al P'Yesentarse al-~ 

gimo de estos, impide la c01zfiguraci6i del delito. 

- --~~ ...... - ~-~-
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SEXTA.- De la definición que nos da el art (culo 288 de 

nuestra ley penal respecto a las les iones, se despreiulen tres 

el em e1it os que la conf or11um: "Que una causa ect crna 1 , "Produz-

ca una al t eraci IJ>i en la saliid', y esta dej e "lutel la material 

en el o'tl[anismo humano"; i11tegrandose de esta manera el tipo 

de lesiones. 

SEPTIMA .- Es evidmt e que no es posible encuadrar al 

. Arle Marcial en ningr&i punto de las clasificaciones que sobre 

los dq>~rt es dtrJi los estudiosos del tema, toda vez q11e, en un 

sistema se Permite el contacto (golpeo) sin limite y en el 

ot YO se restringe. 

OCTAVA.- Se hace necesaria la creacidli de un c1terJ>o de 

Peritos dentro del ctmbito del dq>orl e marcial, attxiliadores 

. del ~ente del Ministerio Pzlblico y del Poder Judicial, dig

tios de emitir un dictamen respaldado ccm 11n amPlio conocim.f 

NOVl!NA.- Independientemente de que el articulo 15 de 

nuestra ley penal consagra en szi capitulo relativo a las cir-· 

cunsttrieias e%cluyentes de resj>011sabilidad, las causas de '}us

tificacidn, ningima de la~ causas de licitud aludidas reg1mnt!'.!:. 

ta debidamente las l esioues qzie se producen como consecuencia 

de la PYactica de este depctrle; Pof' tanto considero que debe . ' .... 

leitslarse al -respecto ei una forma concreta. 
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