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Desde 10s tiempos mas remotos, la generalidad coincidio en acordar que la 

vida humana es el bien juridico de mayor valia que un indivlduo podia poseer, 

razon por la cual, la conducta que atentaba contra este bien juridico era 

sancionada mas severamente que aquella que atentaba contra cualquier otro. Esto 

podia obedecer tal vez a que otros bienes juridicos, como la libertad o el 

pahimonio, pueden ser facilmente restituidos, a diferencia de la vida humana, la 

cual es totalmente irrestituible. 

Hoy en dia se considera que la conducta del que comete este dellto, reviste 

de un grado de culpabilidad mayor cuando procede con dolo, es decir, cuando es 

voluntad del agente causarle la muerte a alguien. 

Por otra parte, este delito puede realizarse tambien culposamente, esto es, 

sin que exista la voluntad de una persona de matar a otra, sino que el resultado 

lnuerte se presenta a consecuencia de un actuar negligente o imprudente por parte 

del activo. 

htiguamente algunos autores opinaban que 10s homicidios provocados 

por culpa no deberian ser sancionados, en virtud de que no habia maldad en el 

sujeto que 10s ocasionaba; pero no obstante ello se vio la necesidad de sancionar 

estas conductas, no por el caracter malvado del sujeto, sino por su conducta 

~rresponsable y despreocupada ante el peligro que dicha conducta puede 

representar para 10s demas; aunado a que si bien es cierto que el sujeto no actuaba 



con la finalidad de realizar la conducta tipica tamb~en es cieno que producia el 

mismo resultado que si la huhiera tenido. 

Este tipo de homicidio se observa con mayor frecuencia hoy en dia en 

nuestra ciudad asi coma en diversas partes del mundo, 10s cuales son llamados 

homicidios imprudenciales, que son aquellos que se presentan cuando una 

persona al conducir su vehiculo, incurre en una falta a un deber de cuidado que 

ocasiona un percance, como ejemplo de estos se puede mencionar el 

atropellamiento de una persona (cuando un conductor, por descuido o por 

lmpmdencia atrapella a un hanseunte que atravieza la calle, que esta parado en 

espera del autobus, que camina sobre la banqueta, etc.), por volcadura (cuando el 

vehiculo pierde su posicion normal, quedando apoyado sobre el techo o un 

costado. a consecuencia tal vez de tomar una curva a exceso de velocidad), en la 

que mueren uno o varios de sus tripulantes, o el que hoy en dia es mas comim, el 

choque. que es aquel que se origina cuando un vehiculo en movimiento se 

colisiona con oho vehiculo o con un cuerpo fijo, en el que, al igual que en el 

ejemplo anterior pierde alguien la vida a consecuencia del impacto. 

No obstante de que casi en la totalidad de homicidios por hansito de 

i.chiculos el agente procede sin voluntariedad en el resultado, no deberian' de 

considerarse culposos hasta en tanto no se demuestre claramente la ausencia de 

dolo en la conducta del activo; por oha pane, aun cuando la conducta del agente 

no se encuenee revestida de dolo, este se hace merecedor a un juicio de reproche, 

no por su actuar malvado, como anteriormente se menciono, sino por su conducta 

impmdente y despreocupada. 



..\hora bien, hay ocasiones en que la conducta culposa del agente va a estar 

re\,estida de mayor grado de culpabilidad, que es el caso de cuando por su actuar 

culposo, produce un resultado antijuridico que es facilmente previsible por la 

mayoria de la gente, resultado que ademas de previsible, podia ser facilmente 

evitable. Y por el contrario, su culpabilidad habra sido minima o nula en el 

supuesto de que el resultado antijuridico producido, solo pudieran haberlo 

previsto 10s hombres exhemadamente diligentes y cuidadosos. 

En el presente habajo se vera porque se considera que el alcohol puede ser 

un factor desencadenante en la produccion de delitos generados por trbsito de 

vehiculos. 

Podra verse ademas que 10s efectos que producen las drogas utilizadas mas 

frecuenremente (tales como la marihuana. estimulantes como la cocaina, las 

anfetaminas, la rnorfina, la heroina, algunos alucinogenos e inhalantes), colocan 

a1 individuo en condiciones que no le perniten la conduccion segura de vehiculos 

de motor. 

Lo anterior da pauta para fomular la sigu~ente pregunta: ~ Q u e  tan facil 

resulta prever el resultado ocasionado por una persona que conduce su vehiculo 

con su capacidad disminuida por la ingestion de alcohol u onas drogas?. 

De igual foma podra apreciarse la eficacia e ineticacia del procedimiento 

clinic0 para el diagnostic0 del grado de la embriaguez alcoholics en el conductor; 

la forrna como realmente es examinado por el medico legista de la Procuraduria 



General de Justicia del Distrito Federal el conductor que se sospecha se 

encontraba en estado de ebriedad a1 momento de provocar un "accidente" 

Se conocera tambien la punibilidad aplicada para 10s homic~dios de 

realization culposa en el Distrito Federal, y se podra hacer una comparacion con 

la penalidad aplicada en algunos Estados de la Republics, como es el caso de los 

Estados de Zacatecas, Michoacin. Chiapas, Jalisco, Queretaro y Baja California 

(se podra ver que tal penalidad es mayor a la que se aplica en el Distnto Federal 

para tales delitos). 

Y par ultimo, se expondra el par que de la importancia del aumento de la 

pena para este tipo de homicidio, esto es, que se pretende con tal aumento, cuales 

seran las ventajas, y cual es en si la penalidad propuesta. 



GENERALIDADES DEL HOMICIDIO 

Antes de enhar a1 estudio de algunos conceptos del tipo penal de 

homicidio, se iniciara citando primeramente la definition legal que hace de este el 

articulo 302 del Codigo Penal para el Distrito Federal, el cual a la leha dice: 

"Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a oho", con respecto a este 

concepto, podria decirse que es un tanto general y vago, inclnso. como mas 

adelante se verL el maesho Frencisco Carrara, considera necesario agregar la 

palabra "injusta" o "injustamente", definiendo el delito de homicidio como la 

deshuccion del hombre injustamente cometido por oho hombre, pretendiendo con 

esto. clue el homicidio cometido en legitima defensa, no se considere como tal, 

toda vez que el mismo no tendria el caracter de injusto, opinion que no es 

compartida, toda vez que resulta obvio que todos 10s delitos tienen el caracter de 

injusto. por lo que resultaria inecesario agregar a cada tip0 penal dicha palabra, 

sustentando lo anterior Ottorino Vannini al afirmar que "No es el homicidio un 

delito en cuanto es injusto, sino que es injusto en cuanto es un delito." 

Ahora blen, se considera que el precept0 legal que marca el articulo 302 es 

un tanto generalizado, pero valido, toda vez que este abarca lo esencial del 

homicidio, que es "privar de la vlda a otro", sin que importe para la adecuacion de 

la conducta a este tipo penal, que al privar a alguien de la vida se acnie en forma 

juridica o antijuridica, puesto que de cualquier forma la conducta constimiria 



hom~c~dio,  solo que en el primer0 de estos casos no seria puntble la conducta por 

haber una causa de justificac~on o de Iicltud. 

Por oha parte, si bien es cierto que el presente trabajo no versa sobre lo 

correct0 o incorrect0 del concepto legal, podna proponerse un cambio de la 

palabra "otro" de la que hace alusion el articulo 302 del Codigo Penal, por la de 

"persona", pudiendo quedar de la siguiente manera: "Comete el delito de 

homicidio el que priva de la vida a otra persona", toda vez que desde un particular 

punto de vista, se considera que b ra  "otro" no indica que se hata de una 

persona, ya que bien podria trata o a o  ser vivo, puesto que a cualquier ser 

vivo se le puede privar de la vida. -0. como se menciono anteriormente, el 

punto medular del presente aabajo ,lo es en si la exactitud del concepto de 

homicidio; aunque, por otro lado, para que no haya lugar a dudas, seria 

conveniente que se analizaran algunos conceptos propuestos por diversos autores. 

Gramaticalrnente, confonne a1 Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua, homicidio "es la muerte causada a una persona por otra"'. 

El maestro Cmanca y Trujillo, en  sus comentarios al Codigo Penal, 

tomando la definicion de Gonzalez de la Vega refiere que "el delito de homicidio 

consiste en la privation antijuridica de la vida de un ser humano, cualquiera que 

sea su edad, sexo, raza o condiciones soc ia le~" .~  

'DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPANOLA. Ed~tor~al Espasa calpe, 
Sewnda Edic~on. Esparia LY81. pag. 833 

CARRANCA Y TRUJILLO h l i l .  ' "C~DIGO PENAL COMENTADO. Edltonal Pomia. de. .  Mexlco 



Par su pane Cesar Augusto Osario y Nieto refiere que "el delito de 

liomicldio consiste en la conducta que produce antijuridicamente la muerte de una 

persona. cualquiera que Sean sus caracteristicas. edad, sexo, raza, condiciones 

economicas. sociales, morales, de salud, etc. Es el hecho de pnvar 

antijuridicamente de la vida a otro ser humano."' 

Vannini, utilizando la definicion de Cannignani afinna que "Homicidio es 

la muerte de un hombre, ocasionada por el ilicito comportamiento de otro 

hombre".' 

Ensayando una definicion propia sobre este concepto, puede decirse que el 

delito de homicidio. es el act0 mediante el cual una persona, a tlaves de una 

accion u omision voluntaria o involuntaria provoca la mueIte de otra, 

entendiendose esta como la cesacion del conjunto de funciones vitales; "la muerte 

2s la destruccion de la vida humana. a1 provocar el cese de la actrvidad del 

complejo organic0 del ser humano. en cualquier estado de su evolution. desde el 

mis  simple al miis complejo".j 

HOMICIDIO- "Del latin homicidium. homicidio, asesinato: la Lex 

Cornelia de Sacariis et veneficis, nomiacion rogada propuesta por Sila en el ano 

8 i A.c."." 

' OSORIO Y UIETO CCsar Augusto. "EL HOMICIDIO. Editar~al Pomia. Segunda cdlclbn. Mixso  
1'192. pag 1 

EUCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA. Tarno XIV. Edltorlal Dnrkrll, sie. Argentlna 1979. pig. 101 
CREUS Carlos. "DERECHO PENAL ARCENTINO. Edrtor~al Argentina. sie . Argentina 1951. 

' lnst~tuto de lnvestlgaclones jundicas. "DICCIONARIO JURIDIC0 MEXICANO. Edllonal Pomia. 
sle . Mexlco 1993. Pdg 1589 



Puede decirse que, en terminos generales, el homicid~o consiste en la 

privac~on de la vida de un ser humano. sin d~stincion de condiciones de nlnglin 

genero 

Gramaticalmente, conforme al Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua. el homicidio es la muerte provocada a una persona por otra. 

Como anteriormente se ha visto, el homicidio puede conceptualizarse y 

definirse de un sin fin de maneras, desde "la muerte causada a un apersona por 
7 

otra, comunmente ejecutado ilegitimamente y con violencia" hasta las 

definiciones que han dado algunos penalistas como Carrara, quien afirma que 

homicidio es la deshuccion del hombre injustamente cometida por otro hombre, o 

el caso de Carmignani, para quien el hom~cidio es la muerte de un hombre 

ocasionada por el ilicito comportamiento del hombre; per0 lo realmente 

importante de las definiciones antes sefialadas, es que, de alghn modo todas ellas 

A n e n  10s requisites serialados por el articulo 302 del Codigo Penal para el 

Distrito Federal, 10s cuales a saber son: a): La privacion de la vida. es decir, la 

muerte provocada a un ser humano. b).- Que esa muerte sea provocada por el 

actuar de otro ser humano 

El homicidio puede ser voluntario o de realizacion culposa. Es voluntario 

cuando se comete a sabiendas y con intention; pudiendo ser simple intencional, 

ntenuado o cualificado, segun medien o no, circunstancias que agraven el hecho, 

y es de realizacion culposa, cuando el agente produce un resultado tipico y 

antijuridico a consecuencia de su actuar negligente o impmdente. 

OSSORIO Manuel. .-DICCIONARIO DE CIENCIAS J U R ~ T C A S .  POL~TICAS Y SOCIALES. 
Ed~tonal Helenlarta. s/e Argentria 1990. pjg 353 



Como anteriormente se menciono. el homicidio es y han sido considerado 

desde tiempos antiguos como el delito mas grave, por cuanto se priva a un 

semejante de un bien juridico irreemplazable, cual es la vida humana, por tanto, 

es necesario que las conducta que atentan contra este bien juridico continlien 

siendo severamente sancionadas (no tanto por el afin de un castigo a quien lo ha 

cometido. sino para prevenir fituras conductas que atenten contra este bien 

juridico). 

1.3.- ELEMENTOS DEL CUERPO DEL DELITO DE HOMICIDIO. 

Para referirse a 10s elementos del tipo, no existe una terminologia unanime. 

Algunos autores 10s llaman "elementos"; "aspectos", "caracteres". dandoles una 

connotacion distinta, "requisitos", "presupuestos de punibilidad" y "fuerzas del 

delito".' 

Los ele~nentos del tipo se pueden conceptuar como todas y cada una de las 

partes integrantes de la descripcion legal del delito, en ausencia de las cuales no 

se configura este. 

Elemento. del latin elemmtum. signitica hndamento. todo principio 

fisico que entra en la composition de un cuerpo, sirviendole de base al mismo 

tiempo que ocurre a formarlo. 

h to l i se i  por su pane, acepta como valido el termino elemento, y se 

manifiesta en desacuerdo con aquellos que pretenden cambiarlo por cualquier 

otro. Petrocelli afirma que las excesivas distinciones a cerca del significado de 10s 

PORTE PETTIT Celestino, "APUNTAMIENTO DE LA PARTE GENERAL", Editorial Pamia, 
seprima edici6n, Mexico 1982. PBg. 267 



t i rm~nos elementos. aspectos, requlsitos, caracteres. etc no ayudan en gran parte 

a la claridad del tema. Razonamlento con el que se esta de acuerdo. dado que 

tales terminos solo son una forma de referirse a dlchos elementos. 

Ahora bien, desde un particular punto de vista, se considera conveniente 

que se siga utilizando el termino elemento, tomandolo como sinonimo de 

requisito, (toda vez que este, del latin requisitus, debe entenderse como condicion 

necesaria para una cosa), considerandolo algunos como equivalente a elemento en 

el m b  inmediato contenido etimologico de esta palabra, o sea, en el sentido de 

todo aquello que es requendo para que el delito exista. 

Lo anterior en virtud de que el tirmino elemento, desde tiempos 

~nmemoriables ha sldo el mas utllizado por la ciencla penal, y porquc a1 ut~lizarlo 

como sinonimo de requisito, este encierra toda la idea que se pretende para dejar 

claro que sin la totalidad de elelnentos no puede configurarse tal o cual tlpo penal. 

Par lo que se considera que solo habria lugar al cambio si este fuera estrictamente 

necesario, dado que el cambio del termino elemento par cualquier otro, crem'a 

ciena confusion, sobre todo, por ya haberse familiarizado la mayoria con el 

anterior. es decir. con el de elemento. 

Por lo que hace en el presente caso al tipo penal de homicidio, de igual 

forrna. para que este se configure, es necesario que se acrediten 10s elementos 

esenciales del mismo, 10s cuales son llamados elementos descriptivos u objetivos 

del tipo: existiendo por su parte otros de naturaleza subjetiva, tales como el dolo y 

la culpa, 10s cuales en el presente caso son esenciales para que se configure el tipo 

penal a estudio, no obstante que el mismo puede presentarse en presencia de uno 

o de otro, 10s cuales en opinion propia servirin para acreditarse la forma de 



culpabilidad del autor; Asimismo, tambien existen 10s elementos denorninados 

normativos, pudiendo ser estos de valoracion juridica o de valoracion cultural. de 

los cuales se hablara mas adelante. 

1.3.1.- ELEMENTOS OBJETIVOS. 

Por elementos objetivos se puede entender, aquellos que son suscephbles 

de ser apreciados por el simple conocimiento, cuya funcion es la de describir la 

conducta o el hecho que puede ser considerado tipico. 

Por lo anterior, para que una ley penal pueda refutarse correctamente 

confeccionada, no bastara que dicha ley diga "el homicida sufrira tal pena", sino 

que debera describir la accion que conshtuye o convierte al sujeto en homicida, 

esto mediante la descripcion de las peculiandades que constituye la accion de 

matar. 

El tipo penal es por naturaleza eminentemente descnptivo, en el que se 

detalla con la mayor objetividad posible la conducta antijuridica que recoge, 

descripcion que se realiza mediante simples referencias a un movimiento corporal 

o a un resultado material o formal; asi por ejernplo, el articulo 302 referido al 

delito de homic~dio dice: "Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a 

otro". en el cual puede apreciarse una objetiva descripcion de la conducta. 

Hay ocaslones tambien, en que las conductas son descritas de una manera 

absb-acta, sin hacer referencia a un resultado externo, tal es el caso del tipo penal 

de ponacion de arma prohibida, que contemplaba el articulo 162 fraccion 111 del 

Codigo Penal; y otros por el contrario, so10 hacen mencion a1 resultado. sin tomar 

en cuenta las formas de ejecucion, como es el caso del tip0 penal a estudio 



(hornicidio). el cual describe de una Inanera abstracts una conducta en referenc~a 

a un resultado. 

No obstante lo anterior, existen tipos penales mas detallados y concretos, 

en 10s que su contenido material no solo consiste en la realizacion de una 

conducta o en la produccion de un resultado, sino en la realizacion de una 

conducta o en la produccibn de un resultado en la forma y con los rnedios o 

modalidades que la ley especificamente establece. Surgiendo de esta manera las 

llamadas modalidades o referencias de la accion. Estas modalidades, referencias o 

calidades, ataiien tanto al sujeto pasivo corno al activo, asi corno a un tercero, al 

objeto sobre el que la conducta recae. a la conducta misma, a 10s medios o 

Instrument08 de ejecucibn, al lugar, a1 tiempo, etc. algunos de los cuales se 

analizaran mas adelante. 

1.3.1.1.- LA CONDUCTA. 

La conducta es un elemento objetivo del delito, la cual va unlda a un 

resultado. en cuyo caso sera necesario tambten que haya quedado acteditado un 

nexo de causalidad enae ellos, para que el resultado pueda ser atribuible a la 

conducta realizada por el agente. 

La conducta en el tipo penal a estudio, consiste en el movimienta corporal, 

o 10s movimientos corporales realizados por el sujeto, al disparar el arma de 

fuego. descargar el golpe con el pufial, al propinar el veneno, etc; o bien, la 

conducta del agente puede realizarse a naves de la inactividad, es decir, el no 

I~acer, que infringe el mandato de obrar y que tiene igualmente caracter 

voluntario, configurindose asi la comision por omisih,  la cual exige una 



~nactividad voluntaria, con violation de una norma preceptiva, la cual impone 

determillado deber de obrar. a waves de cuya infraction se llega a un resultado 

material prohibido; un ejemplo de lo anterior es el caso de la madre que con 

~ntencion de causar la muerte de su hijo deja de amamantarlo, produciendo su 

fallecimiento por inanition. En el ejemplo anterior, la omision se identifica con la 

\iolacion de una n o m a  preceptiva que manda alimentar al hijo recien nacido, 

Ilegandose al resultado rnuerte al violar igualmente la norma que prohibe matar, 

implicitamente formulada dentro del aniculo 302 del Codigo Penal. La conducta 

en consecuencia. se agota con la activldad o ~nactividad voluntarios, realizados 

por el sujeto. 

En la docainas causalista es frecuente el uso de las expresiones: 

.'conducts". "comportamiento". entendiendolas en sentido amplio. abarcando 10s 

conceptos de la accion y la omision, esta liltima referida como accion negativa, 

fiente a la anterlor. que se menciona coma accion positiva. 

.Ahora bien. por cuanto hace a la estruchlra de la conducta, esta aparece 

conformada por dos fases: 

LA FASE 1NTERNA.- conocida como subjetiva o psicologica. que se 

confoma con la voluntad en sentido arnplio. a su vez integrado por sus 

componentes cogrloscitivos (conocimiento) J; volitivo (voluntad en sentido 

cst11cto). 

LA FASE EXTERNA. objetiva o material, la cual implica la 

exteriorization o manifestation exterior de la voluntad. 



1.a primera de ellas. es decir, la fase intema, cuenta a la vez con tres etapas 

I) . -  IDEACION.- Es el origen de la ldea criminal que surge en el primer 

instante en la rnente del sujeto activo, ejemplo de esto, cuando en la mente del 

sujeto activo "A" aparece la idea de privar de la vida al sujeto "B" 

2) . -  DELIBERACION.- ~ s t a  consiste en el rechazo o aceptacion de la idea 

criminal, esto es, remontindonos al ejemplo anterior, "A" delibera sobre 10s 

"pros" y 10s "contras" de su idea de matar a " B .  

3 ) -  RESOLCCION: Esta etapa se da en el rnomento mismo en el que el 

sujeto activo decide cometer la conducta ilicita, es decir, reafirma su proposito de 

la idea criminal, par lo que en el mismo ejemplo, .'A". una vez que hub0 sopesado 

10s "pros" y 10s "contras", decide privar de la vlda a "B. 

Por oha parte, la fase extema se inicia en el momento mismo en que 

termina la resolucion por p m e  del sujeto activo "A", y esta se exterioriza a traves 

de La voluntad extcrna, conteniendo dicha fase a1 igual que la anterior tres etapas: 

I) . -  >IANIFESTACI~N.-  Constimyendose en el momento en que la ibea 

aparece en el exterior, volviendo al mismo ejernplo, esta etapa se da en el 

rnornento en que "A" manifiesta a alguien su proposito de querer matar a "B. (Es 

decir, exterioriza a traves de algun act0 su resolucion). 

2 PREPARACION.- La cual consiste en encaminar todos 10s actos 

preparatorios de la voluntad que realiza el sujeto (cuando "A", habiendo 

conseguido una pistola, se dirige a buscar a " B  para matarlo). 



3) - EJECCCION- Consiste ista en la realization de todos 10s actos 

encaminados a cometer el delito, (ejemplo, el activo " A ,  una vez que consiguio 

el ama,  busca al sujeto "B, y a1 estar en frente de el le dispara varias veces con 

dicha arma) Sin embargo, la eJecucion puede presentarse bajo dos situac~ones. 

bajo la situacion de tentativa, en el caso de que "B", habiendo recibido varios 

lmpactos de bala. que iban con la finalidad de privarlo de la vida. solo le 

ocasionan lesiones; y bajo la situacion de consumacion, cuando "B" perdiera la 

vida a consecuencia de los disparos hechos por "A. 

1.3.1.2.- EL SUJETO ACTIVO Y EL SUJETO PASIVO. 

En el tipo penal de homicidio, a1 ~gual que en otros tipos penales, se 

requiere la existencia de 10s sujetos. toda vez que a falta de estos resulta 

imposible su configuration. 

Para iniciar el presente tema, se tratara de evplicar lo que se entiende por 

sujeto activo y pasivo. 

SUJETO ACTIVO- "Es la persona fisica que realiza el comportarniento 

descr~to en la ley penal, esto es, aqud que causa la lesion a1 bien juridico 

penalmente protegido, al violar la prohibition o mandato contenido en la norma 

penal"." 

SCJETO PASIV0.- "Es la persona fisica o moral titular del bien juridico 

protegido. lesionado o puesto en peligro por la conducta tipica que genera la 

MALO CAMACHO Guslavo. '.DERECHO PENAL MEXICANO". Editorial P o h a .  Mexjco 1997. 
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\ ~ o l a c ~ o n  al deber contenido en la prohlblclon o mandato prevlsto cn el tlpo 

Para hacer mis comprensible la definicion de sujeto activo en el tipo penal 

de homicidio. habra que decir que este es  la persona fisica que con su conducta 

(sea Psta de  accion o d e  omision) provoca la rnuerte de otro, en otras palabras. es 

aquel sujeto que priva de la vida a otro; encuadrando su conducta en el articulo 

.?O2 del Codigo Penal. 

Para hacer igualmente sencilla la compren51on de lo que es el sujeto pasivo 

denho del delito de homicidio, se dira que es aquella persona a la que se le da 

rnuerte, esto es, es aquella persona a la que se le priva de la vida, comunmente 

llarnado muerto. occiso o difunto. 

Ahora bien, i,quit.n puede ser sujeto activo en el delito de homictdio?, a 

esta pregunta se responde que como la ley no precisa ni exige determinadas 

caracteristicas. cualquier persona puede serlo, siempre y cuando se trate de 

personas fisicas, par lo que st: considera a1 dellto de homicidio, un delito de sujeto 

lndiferente o comun; sin que importe en lo absoluto mas caracteristicas, 

pcculiaridades o circunstanc~as en la persona (sexo, edad, estado civil. 

nacionalidad, edad, salud, etc.), sin que se  requiera para encuadrar en el tipo 

penal de homicidio, la intervencion de dos o mas sujetos activos, par lo que a este 

delito se le considera mono subjetivo, individual o de sujeto unico. 

Tal vez sobrara decir que lo unico realrnente importante, o mejor dicho, el 

requisito esencial para que se pueda ser sujeto activo, es que este sea considerado 
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un ser humano. aclaracion hecha en virtud de que como se recordara. en la 

antrguedad. y mas especificamente en Roma, solia castigarse a los animales que 

causaban la muerte a una persona, pero afortunadamente, hoy en dia la legislacion 

rnevicana solo considera responsable penelmente a la persona fisica. 

Del mismo modo, solo puede ser sujeto pasivo en el delito a estudio una 

persona fisica. de manera que la muerte causada a un animal no constituye delito 

de homicidio. sino mas bien, podria esta conducta constituir el delito de daIio en 

propiedad ajena; por otra parte, tampoco la persona juridica o moral puede serlo, 

puesto que carece del bien juridico tutelado VIDA, aun cuando dicha persona 

moral tenga existencia juridica. 

Una vez vista lo anterior. puede decirse que el sujeto pasivo es todo ser 

humano que sea poseedor del bien juridico tutelado por la norma, que lo es en el 

presente caso la vida humana. Careciendo de importancia para la ley la apariencia 

o la vitalidad de la persona, esto es, que aunque el sujeto pasivo tuviera una 

~naifonnacion fislca, al grado de darle una apariencia poco humana. este seguiria 

stendo merecedor de la proteccion de la ley; de igual forma si se hata de un 

anciano o de un moribund0 al que le quedara un minuto de vida, puesto que la 

t~orma no ~ t e l a  la v~talidad del ser humano, sino la vida del mismo. 

.Ahora bien. en el caso de un feto. se considera que este no puede ser su~eto 

pasivo en el tipo penal de homicidio, no obstante que ya es un ser poseedor de 

vida. esto en v imd de que existe un tipo penal diferente que preve este supuesto. 

siendo este el tipo penal de aborto, contemplado en el articulo 329 del Codigo 

Penal 



Por lo que el Codigo Penal en su articulo 302, al dec~r  "Comete el delito de 

homicidio el que priva de la vida a otro". se refiere en todo momento a la persona 

que priva de la vida a otro igual. 

En resumen, solo puede ser sujeto pasivo del delito de homicidio aquel ser 

humano que es poseedor del bien juridico tutelado por la norma, que lo es la 

VIDA. 

1.3.1.3.- EL OBJETO MATERIAL. 

Tradicionalmente se ha venido entendiendo por objeto material a la 

persona o cosa sobre la cual recae la conducta tipica. Sin embargo, para algunos 

autores tal definition resulta abora insuf ciente, no solo pot que afirman que no 

todas las conductas recaen sobre personas o cosas, sino por que dicho objeto 

aparece desligado del objeto juridico y del sujeto pasivo, a los cuales ha de 

vincularse necesariamente en cualquier tipo penal. 

Por su parte, el profesor Antonio Jose Cancino apunta en direccion 

semejante al afirmar que "objeto material es aquella persona, cosa, animal o 

fenomeno hacia el cual se dirige el obrar humano, representado en el ~ ~ u c l e o  

rector. produciendo comportamientos, modificaciones o dafios, segun eel caso"." 

Con base en lo anterior, se puede afirmar que objeto material es aquello 

sobre lo cual se concreta el interes juridico que el legislador pretende tutelar en 

cada tip0 penal. 

- ~ 
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Por lo que hace al objeto mater~al en el presente tlpo penal (homlc~dlo), no 

ha) problema alguno, toda vez que este lo const~tuye todo hombre o mujer, 

c o ~ n c ~ d ~ e n d o  el objeto mater~al con el sujeto pasrvo 

El objeto material lo constituye toda persona fisica sobre la cual recae la 

conducta criminosa y que posee el bien juridico de la vida, por tanto. la persona 

fisica, hombre o mujer, sin importar su edad. condiciones fisiopsiquicas. raza, 

nacionalidad. etc.. constituye el objeto material. 

Es importante no confundir el objeto material con el objeto juridrco, toda 

vez que este ultimo esta constituido por el interes que alguien (individuo, 

sociedad o Estado) tiene sobre un bien juridico. (la vida humana en el tipo penal a 

estudio); y el objeto material es aquello sobre lo que dicho interes se concreta (la 

persona fisica, sea hombre o mujer). 

1.3.1.4.- EL BIEN JURIDICO. 

Para referirse a la objetivldad juridica. la doch-ina puede utilizar 

~ndistintamente las expresiones "bien" o "interes"; conviene desentraiiar su exacto 

signiticado, toda vez que estos son de gran ~mportancia para la solucion de 

problemas que plantea este elemento objetivo del tipo. 

BIEN- es todo aquello que teniendo una existencia material o inmaterial, 

resulta apto para la satisfaction de las necesidades humanas. 



De acuerdo con este concepto, no solo las cosas rnateriales (dinero. 

objetos. animales, etc. . las ideales (honor. reputac~on, etc.) son bienes, en 

cuanto unas I. onas tien'.' ~prrtud para satisfacer apetencias. 

Una vez visto lo que se entiende por bien, resulta necesario a su vez, 

analizar el concepto de interes, para poder apreciar la diferencia entre estos dos 

terminos. 

INTER&- Afirma Pannain, que inter&, es el resultado de la valoracion 

que el individuo hace de la idoneidad de un bien para satisfaccr una necesidad, es 

decir, el sujeto esta ligado al bien a naves de un interes, par tanto, el tnteres va a 

cstar presente en el grado de valoracion que el individuo tenga respecto a un bien. 

I:na vez aclarado que bien es todo aquello que teniendo existencia material 

o inmaterial es susceptible de satisfacer necesidades, se analizara lo que es en si 

el bien juridico. 

BIEN JC'R~DICO.- Es todo aquello que adquiere un valor para las 

personas, y que par lo tanto rnerece ser protegido y custodiado par las leyes. 

Por su parte Pollino Nazaret refiere que objeto juridico es todo aquello 

suscept~ble de producir una utilidad a la persona o a la sociedad; en este sentido 

todo bien debe ser objeto de valoracion juridica penal, por lo que bienes juridicos 

son en materia penal "todas las categorias conceptuales que asumen un valor, 

contienen un sentido o sustentan un significado. 10s cuales son merecedores de la 

maxima protecci6n juridica".12 
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Es posible concretar la nocion de bien juridico L L  . . s )  10s intereses de las 

personas fisicas o morales, publicas o privadas tutelados por la ley. bajo la 

amenaza de una sancion penal. 

Naturalmente que el objeto juridico va a variar siempre, dependiendo del 

tip0 penal de que se trate, esto es, el objeto juridico en el delito de robo va a estar 

constituido por el patrimonio de las personas, sean fisicas o morales; en el delito 

de violation, por ejemplo, el bien juridico que protege la ley esta constituido por 

la libertad sexual de las personas; y en el homicidio el bien juridico esta 

constituido por la VIDA HUMANA, entendiendose por vida como el lapso que 

transcurre desde el nacimiento (expulsion total o parcial del claustro materno), 

hasta la muerte del individuo (perdida irreversible de la vida). 

El objeto juridico o bien juridic0 protegido en el delito de homicidio, como 

anteriormente se menciona es la vida, siendo Psta considerada como bien juridico 

esencial o primordial sobre todos 10s demas bienes, toda vez que en ausencia de 

este bien no puede disfrutarse de ningun oao, razon por la cual, a este bien 

juridico se le llama "bien supremo" o "bien de bienes". 

La vida por precaria que sea, es vida, y cuando la muerte es el desenlace de 

una persona por su mala salud o por un ma1 incurable que le aquqla, su muerte a 

manos de otra, cuando no este justificada o se produzca por un actuar culpable, es 

siempre punible, aun cuando se demuestre que fatalmente debia morir en virtud 

de la enfermedad padecida. 

Cabe aclarar que no cualquier ente o snjeto que posea vida es objeto de 

proteccion por el tipo penal de homicidio, puesto que si bien es cierto que un feto 



es un ser poseedor de vida (toda vez que esta inicia desde la union de las celulas 

masculina y femenina, espermatozoide y ovulo), la muerte de dicho product0 no 

constituye delito de homicidio, sino que tal situation podria encuadrar en el tip0 

penal de abort0 que establece el articulo 329 del Codigo Penal; por tanto, para 

que la vida de un ser humano pueda constituir objeto juridico del tipo penal de 

homicidio, es necesario que el ser humano haya sido desprendido del sen0 

materno y posea vida propia. 

Por ultimo, cabe hacer mencion que el objeto juridico es de suma 

importancia para el derecho penal, toda vez que sin la objetividad juridica no 

puede concebirse el tip0 penal. 

1.4.- ELEMENTOS ESPEC~FICOS. 

Gran nlimero de tipos delictivos contienen en su context0 ciertos conceptos 

que para su entendimiento requieren de una especial valoracion por parte del 

juzgador, valoracion que bien puede ser de caracter juridico (citando como 

ejemplo 10s conceptos "funcionario" [ahora s e ~ d o r  publico], "ajeneidad", "bien" 

"mueblc". etc.), o extrajuridica, es decir, social o cultural, (conceptos tales como 

"honestidad, "castidad", "buenas costumbres", etc.), elementos que por las 

razones antes mencionadas, son identificados como normativos del tipo, y de 

cuyo reconocimiento depende la existencia del tipo delictivo de que se hate, ya 

que sin su presencia el tipo penal no podria concretizarse. 



1.4.1.- ELEMENTOS NORMATIVOS. 

"Habitualmente 10s elementos del tipo se perciben mediante los sentidos, 

pero es el caso de que no sirmpre se da esta caracteristica en 10s elernentos 

normativos: la ajeneidad de una cosa o la honra no se pueden captar por medio de 

la percepcion sensorial. Por lo que su determination requiere de un proceso de 

valoracion sociocultural, o bien de caracter estrictamente juridico, y de cuyo 

reconocimiento depende la existencia del tipo delictivo"." 

Mezger afinna que 10s elementos normatrvos son "presupuestos del rnjusto 

ttpico", que solo pueden ser determ~nados medlante una especial valoracron de la 

s~tuacron de hecho 

Ahora bien, se afirma que tales elementos forman parte de la descnpcion 

contenida en los tipos penales, y se les ha denominado normativos por implicar 

una valoracion de ellos por parte del juez, tal valoracion resulta necesaria en 

bt~tud de que mediante ella podemos captar su sentido, pudiendo set 

eininentemente juridica, 10s cuales pueden enconnarse en todas direcciones en los 

t~pos penales. pudiendo citarse por via ejemplificadora "la cosa ajena mueble" 

que contempla el articulo 367 del Codigo Penal; la "patna potestad o la "tutela". 

que eran previstos en el articulo 294 del mismo ordenamiento, siendo tales 

elementos de valoracion juridica, por ser terminos eminentemente juridicos; o 

hen. dichos elementos pueden tener un senttdo o una valoracion de caracter 

cultural. cuando la valoracion de estos elementos debe realizarse de acuerdo con 

un criteno extrajuridico, es decir, aquellos en que el proceso valorativo ha de 

realizarse con arreglo a detenninadas normas, y concepciones vigentes que no 
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pertenecen a la esfera misma del derecho, strvan de ejemplo: "el act0 erotlco 

sexual". que seiialaba el articulo 260 del Codigo Penal, termino que para saber su 

significado habra que recumr a una esfera diferente a la juridica. 

Son pues normativos aquellos elementos del tipo que requieren una 

panicular valoracion por parte del interprete, sin la cual no es posible determinar 

su verdadera signification y alcance. 

L'na vez vl lo anterior, puede decirse que 10s elementos constitutivos del 

tipo penal a estl (homicidio) son de caracter descriptivo, puesto que ellos 

surgen con la den. .tracion de que una accion humana causo la muerte de otro, 

independientemente de cualquier valoracion etica. social o juridica de la 

conducta. "Ahora bien, 10s que describen el delito de fabricacion de papel sellado 

o csrampillas, corno lo hacia el Codigo Penal de 1936 en su articulo 292, junto al 

elemento meramente descriptivo de la fabricacion de tales especies, aparecen 10s 

de indole normativa; el primer0 exige "qur la fabricacion se realice sin la facultad 

legal": el segundo: "que el agente se valga de 10s mismos elementos con que se 

fabrican las esprcies legitimas'., por lo que la determination de la legalidad de la 

facultad para fabricar papel sellado y estampillas, y de la legitimidad de 

elementos con que estas se elaboran no puede lograrse con criterio experimental - 

corno si es posible obtener la evidencia de la muerte 6 .  un hombre - sino a traves 

de un juicio de valor que corresponde al juez; solo medlante este juicio que lo 

Ileva a desentrafiar el alcance de las expresiones "legalidad" y "legitimidad habra 

de pronunciarse sobre la tipicidad de la conducta; bien puede suceder que el juez 

considere que el agente tenia facultad legal para fabricar estas especies, o que sin 

tenerla. fabric6 las especies a que la norma se refiere, valiendose de elementos 



d~stintos de aquellos con que se elaboran las legitimas, en cuyo caso la conducta 

d q a  de ser tipica. (por lo menos a la luz del articulo que se tom6 de ejemplo)"." 

Siempre que el tip0 contiene una especial alusion a la antijuridicidad de la 

conducta que describe, encierra una especifica referencia al mundo normativo en 

el que la antijuridicidad halla su fundamento, tal es el caso del tipo penal de abuso 

de autoridad, contemplado en el aniculo 2 15, el cual contiene las frases "sin causa 

legitima" e "injustamente"; peso. ;par que razon la mayoria de los tipos penales 

no contienen estas alusiones a la antijuridicidad?. la razon es porque no todos lo 

requieren, esto es, hay conductas que la tecnica legislativa puede modelar sin 

hacer referencia a un elemento nomativo, en cambia, en otras conductas es 

rotalmente preciso hacer mencion a ellas, toda vez que existen conductas que por 

si rnismas son conductas licitas, y solo por exception, cuando se realizan injusta o 

indebidamente adquieren relevancia penal. 

Por otra parte, se hace notar que en el tipo penal a estudio (homic~dio) no 

ss  ilecesario que se precise que la conducta deba realizarse injustamente. de 

tnanera ilicita, o antijuridicamente, toda vez que la misma description del tipo 

enclerra gran antijuridicidad en la conducta. 

Como se menciono anteriomente, los elementos nomativos del tipo, 

pueden ser de valoracion juridica o de valoracion cultural. 
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Los elementos normatlvos de valoracion juridica, impl~can una valorac~on 

eminentemente juridica, en cuanto st se trata de conceptos que pertenecen al 

ambito del derecho, a1 cual debe recurrir el mterprete para fijar su alcance. Asi 

por ejemplo, existen tales elementos cuando la ley dice: "cosa ajena" (articulo 

367); "funcionario" [ahora setvidor publico) (articulos 189, 212. 214, etc.), 

"documento publico" (articulo 243). "bien mueble" (articulo 367), "derecho real" 

(alticulo 395). y asi por el estilo. 

De igual forma, Jimenez Huerta en  su libro "Derecho Penal Mexicano". 

a f ima que "10s verdaderos elementos nonnativos que contienen 10s tipos penales, 

son aquellos que por estar cargados de desvalor juridico, resaltan especificamente 

la antijurtdic~dad de la conducta, nempre que el tip0 penal contiene una especial 

alusion a la antijuridicidad de la conducta que describe, enclerra una especifica 

referencia a1 mundo normativo en el que la ant~juridicidad halla su fundamento; 

~rnplican por tanto verdaderos elementos normativos 10s siguientes terminos 

incrustados en los tipos que a conhnuaci6n se mencionan: "indebidamente" (art. 

I73 fraccion I y 11); "posesion legitima"(art. 214 fraccion I); "sin motivo 

justificado" (art. 232 fraccion 11); "sin justa causa" (art. 210); "sin derecho" (art. 

367): "ilicitamente" (art. 214 fraccion IV); "indebidamente" (art. 385), entre otros 
mas", 15 

Por oha parte, y por lo que hace al tipo penal que en el presente caso 

interesa (hom~cidio), puede verse claramente que en este no es necesario hacer 

tnencion a ninglin elemento normativo de valoracion juridica, ni cultural, por lo 

que no podria decir el articulo 302 "Comete el delito de homicidio el que priva 

J I~@NEZ HUERTA Manano. "DERECHO PENAL MEXICANO. Edltonal Pornia Cuarta ediclbn. 
blCnco 1'183. Pdg 86 



ilegalmente de la vida a otro", o "Comete el delito de homicidio el que pnva 

injustamente de la vida a otro", toda vez que el tipo penal no lo requiere, puesto 

que. coma se menciono anterionnente, la misma descripcion del tipo encierra 

gran antijuridicidad en la conducta. 

1.4.1.2.- DE VALORACION CULTURAL. 

Una vez vista lo que se entiende pot elemento nomativa de valoracion 

juridica. habra que sefialar de igual forma lo que se entiende par elernento 

normativo de valoracion cultural. Por estos se entiende como aquellos elementos 

que requieren para su comprension una valoracion de caracter etico o social, esto 

es. la operacion mental que sobre ellos hace el juzgador se ajusta a nomas y 

concepciones vigentes que no pertenecen sin embargo a la misma esfera del 

derecho, es decir, tienen contenido extra juridic0 o de orden sociocultural, 

uvpresiones tales como: "acto erotico sexual" (que comemplaba el articulo 260 

del Cadigo Penal). "la deshoma". "el descredito", "perjuicio" o "desprecio" 

contemplados en el articulo 350 del Codigo Penal, expresiones que como habrh  

de darse cuenta. requieren para poder entender su significado, que Sean buscados 

en 10s valores culturales sobre 10s que se cimienta la convivencia humana. 

Cabe hacer mencion que en el tipo penal que se analiza no aparece ninguna 

eupres~on que requiera ser analizada desde una perspectiva etica o sociocultural, 

es decir, en la conducta realizada por un homicida no son exigidos elementos 

normativos de valoracion cultural ni de valoracion juridica, toda vez que el tip0 

penal ya mencionado es sumamente descriptivo y objetivo, descnbiendo de una 

manera generica la conducta del autor. 



1.4.2.- ELESfENTOS SL'BJETIVOS DEL INJC'STO. 

Los elementos subjetlvos del injusto conslsten en aquellas caracteristicas 

subjetivas que operan en la mente del autor al momento de desplegar su conducta 

antijuridica, elementos tales como: "deseo de algo". "intention", o algun "animo 

de realizacion". 

Se ha destacado ya- pero no sobra insistir sobre este punto- que "la mera 

description tipica no es suficiente para la incrimination de una conducta. cuando 

ella solo puede considerarse como lesiva de intereses juridicos en la medida en 

que vaya referida a un espc. estado de conciencia o a una determinada 

tendencia interna del agente, concretados una y otra en determinada finalidad 

liac~a la cual apunta su conducta. Se hata de vcrdaderos momentos subjetivos 

enraizados en el tipo, y cuya presencia se explica SI nos detenemos a pensar en 

que la infinita variedad de matices que ostenta la pslque humana, hace necesario 

destacar aquellos especiales estados subietivos del actor, cuya presencia nuhe de 

ilicitud la conducta"". 

Ernest Van Beling afinna que la doctrina de 10s elementos subjetivos del 

tipo esta principalmente detenninada por el hecho de que las leyes penales suelen 

contener literalmente palabras que enuncian algo externo unido a algo interno, 

como la expresion "impudico" que tendria el sentido de satisfaccion libidinosa; 

pero es que no son las palabras de la ley, sino su espiritu lo que importa para la 

comprension del delito. 
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.Ahora bien, es innegable que en ocasiones un comportamiento 

objetivamente considerado no lesiona ningun interes juridico, pero si se une a una 

especial pretension radicada en el animo del agente, se hace digno de sancion, por 

lo que a1 legislador no le queda camino que el de consagrar en el tipo esta 

referencia subjetiva. Resulta pues necesario, afirma Jimenez Huerta, que el 

legislador haga especiales alusiones a ciertas finalidades, animos o propositos que 

debe perseguir el agente, para dejar inequivoca constancia de que la conducta es 

solamente aquella que esta precedida de dicha finalidad o estado. y evitar el 

equivoco que pudiera surgir de interpretar como tipico cualquier acto extemo; 

toda vez que seria esta la unica manera de distinguir, por ejemplo: el tocamiento 

que realiza el medico que en razon de su profesion palpa el cuerpo desnudo de 

una mujer. del rnanoseo que con fines libidinoso sobre la mistna dama ejecuta un 

galeno excitado por sus formas desnudas. Desde el punto de vista puramente 

objetivo, 10s dos hechos son identicos, por lo que sln la referencia animica a su 

autor. se correria el riesgo de sancionar una conducta licita (auscultation medica), 

o dejar irnpune un comportarniento cri~ninoso (abuso sexual). 

Es pe~tinente menciouar que en algunos casos, el o 10s elementos 

subjetivos del injusto son presupuestos de la tipxidad, y no asi de la culpabilidad, 

por ejemplo, si yo tomo una cosa ajena, mueble, con el animo de gozarla, pero 

e~~oneamente convenc~do de que su duefio consintio el hecho, es indudable que la 

conducta es tipica. pero no hay delito por falta de culpabilidad. 

Por otra parte, como se reconoce que no siempre resulta facil distinguir 

cuando una referencia psiquica prevista en el tipo es elementos subjetivo del 

~nismo o pleonastica repeticion del dolo, se Cree que un procedimiento simple 

para saberlo podria ser el de suprimir mentalmente la referencia subjetiva 



contenida en la norma, en forma tal que si la conducta sigue siendo tiplcamente 

~liclta, no solo porque queda subsumida en el tip0 de que se trate sino porque su 

culpabilidad se deriva de la exigencia contemplada en el articulo 8" del Codigo 

Penal. se estara en presencia de una inutil repetic~on del dolo; si en cambio, a1 

suprimir mentalmente esta referencia subjetiva de la conducta deja de ser tipica o 

se acomoda a otro tipo penal, entonces se trata de un verdadero elemento 

subjetivo. 

Ahora bien, por lo que hace a1 tip0 penal we se viene analizando, se podra 

ver que en el articulo 302 no se hace alusion . .na a elementos subjetivos, toda 

vez que el mismo solo se concreta a decir: "Comete el delito de hom~c~dio  el que 

priva de la vida a otro", y si por el contrario. contuvlera alguna frase tal como 

"con animo de matar", "con intention de dar muerte", o alguna similar, si se 

estaria en presencia de un elemento subjetivo. 



"EL ALCOHOL Y LAS DROCAS" 

Si bien es cierto que el presente capitulo tiene par titulo "El alcohol y las 

drogas". cabe hacer notar que estos dos temas no deben estudiarse por separado, 

esto en virtud de que las drogas constituyen el genero. y el alcohol la especie, es 

decir, que el alcohol es uno de 10s tanto tipos de drogas existentes (informacion 

que ha quedado demostrada par la Organizacion Mundial de la Salud, quien 

asegura que el alcohol no solo es una droga, sino que es la droga numero uno a 

nivel mundial), luego entonces, este capitulo deberia llamarse solamente "Las 

drogas" o "Analisis de algunas drogas", pero la razon por la que no se enpone de 

esta forma, es porque a1 hacer mencion en este trabajo solo de "drogas", distraeria 

la atencion del alcohol, el cual es el motivo principal de este capitulo, dado que la 

gran mayoria de "accidentes" de transit0 aparecen vinculados pnncipalmente a 

cste tipo de droga. 

2.1.- EL ALCOHOL. 

El alcohol es un termino general que comprende varias sustancias quimicas 

similares. pero en general se le considera sinon~mo de etanol ( C 2  C5 OH) a1 que 

comunmente se le denomina alcohol. 

La lmportancia farmacologica del alcohol no radica en el escaso valor 

terapeutico que tiene hoy en dia, sino en su perfil toxicologico que denva de su 

capacidad adictogena, de su aceptacion como bebida habitual y de la 

multiplicidad de sus acciones biologicas. 



"Todas las bebidas alcoholicas se componen fundamentalmente de alcohol 

y agua; varlas sustancias mas se ariaden o estan presentes en las mezclas. Estas 

sustanclas son sobre todo elementos miscibles. ac~dos organicos. eteres diversos y 

acetaldehidos. Los elementos miscibles son combinaciones de alcoholes propilos. 

butilos y principalmente amilos"". 

Ahora bien, como habra de suponerse. la gran diversidad de bebidas 

alcoh6licas existentes tienen diferentes porcentajes de alcohol, asi por ejemplo: 

"el vlno blanco, tinto, rosado y el champagne contienen un 12 % de alcohol; el 

jerez un 20 Oh; el vermut 18 %, el cooler, la cerveza ariejada, l~viana o negra 6 O h ,  

la m 1 8 O h  y la liviana el 4 %; licores y whisky americano, escoces, vodka, 

ginebra, brandi 43 %; cl tequila, el coriac y el drambuye 40 %, el amareto, khalua 

18 %, y el aguardiente 95 % I 8 .  

El alcohol junto con el tabaco es la droga mas difundida y con mayor 

I 
numero de adeptos en la humanidad. Su presencia en la vida cotidiana y su 

I consumo desde tiempos inmemorables ha favorecido su gran aceptacion social, y 

que en general no sea considerada como una droga, no obstante que este 

clasificada como tal por la Organization Mundial de la Salud, siendo catalogada 

cotno la droga nu- o uno a nivel mundial. 

El alcohol tiene efectos parecidos al de 10s sedantes: es un depresivo del 

sistema nervioso central; sus efectos varian seglin la dosis, la persona y el 
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context0 social. Con pequeiias dosis provoca efectos h.anquilizantes en la mayoria 

de las personas, mientras que en otras resulta estimulante. 

La razon por la cual el alcohol desinhibe es su accion sobre 10s centros mas 

altos del conex cerebral. Asi tambien, se ha comprobado que el alcohol perturba 

el equilibrio quimico que controla el razonamiento y el juicio, esto es, acnia sobre 

los centros mas bajos del sistema limbico, el cual controla el estado de animo y la 

emocion. 

No obstante que el alcohol suprime las inhibiciones, esto puede resultar 

engaiioso. toda vez que junto con la aparente estimulacion emotional viene una 

depresion fisica. Cuanto mas alcohol toma el consumidor, mas libre se siente, 

pero la presion sanguinea baja, 10s reflejos motores se hacen mas lentos y la 

drgestion se vuelve defectuosa. 

Abora bien. cabe aclarar que no s s  posible generalizar en cuanto a 10s 

efeotos del alcohol, ya que estos varian dependiendo de muchos factores. Asi por 

ejemplo. las alcoholemias (cantidad de alcohol que se encuenrra en la sangre de 

10s bebedores) sera diferente segun que el sujeto este en ayunas o haya consumido 

alirnentos en el momento o antes de beber Ademas es sabido que existe una 

sensibilidad individual ante la absorcion de alcohol, lo que provoca diferentes 

efectos en cada persona. 

Otros factores preponderantes para determinar el tip0 de efectos que 

produce el alcohol lo es la condicion fisica del individuo, asi como 10s factores 

ambientales, 10s cuales determinaran que una persona reaccione de un modo o de 

otro ante esta droga, asi tambien el peso, la edad. la personalidad del sujeto y su 



estado animico influirin en gran parte en la presentacion de los efectos. 1.a dos~s  

par supuesto resulta muy importante, en v~rtud de que como anterionnente se 

menciono el alcohol en pequeiias cantidades t~ende a excitar a 10s indivlduos, 

rnientras que a1 aumentar la dosis provoca una creciente depresion. 

Es pertinente destacar que el alcohol se ubica en tercer lugar detras de las 

enfermedades cardiacas y el cancer de 10s problemas m b  graves de salud en 

Estados Lnidos; y segun un informe emitido desde 1988 por el inspector general 

de sanidad, en Argentina a l  igual que en otros paises de Latinoamenca, mueren 

alrededor de 125 mil personas a consecuencia del alcohol. Las causas de muerte 

varian desde cirrosis del higado hasta ataques al corazon y derrames. El numero 

tambien incluye 25 mil que mueren en accidentes automovilisticos vinculados con 

cl alcohol. Incluyc tambien la mitad de todos 10s homicidios (especialmente la 

v~olencia intrafamiliar) y una cuarta pane de todos los suicidios; sin incluir 400 

casos adicionales que mueren de la combination de alcohol con otra droga. 

El alcohol se absorbe rapidamente desde el estomago, y en general desde el 

mtestino por difus~on pasiva. El rihno de absnrcion depende de diversos factores 

que pueden afectar el nivel de alcohol, y por lo mismo, el grado de intoxication. 

Se sabe desde hace tiernpo que la presencia de alimentos en el tracto 

gastrointestinal influye en la absorcion de alcohol, cuando se ingiete el alcohol 

con el "estomago vacio" la absorc~on es rapida dado que no hay nada que demore 

su acceso a las mucosas del tracto gastrointestinal, en donde tiene lugar la misma. 

.A la inversa, el alcohol que se toma con comida se absorbe mas lentamente, 

puesto que esta diluido y se entorpece su acceso a la mucosa gastrointestinal. 



La toma de alcohol se detecta en la sangre a la media hora, alcanzando la 

rnaxlma concentration a1 cab0 de una hora; y ua disminuyendo paulat~namente 

durante 24 horas. 

El alcohol es una de las pocas drogas que el cuerpo metaboliza a un ritmo 

definido y constante, segim el peso de la persona, la cantidad de alcohol 

consumido y el tiempo que ha pasado desde la ultima copa [lo cual resulta ser de 

gran ventaja para que el medico legista pueda determinar con precision en un 

accidente automovilistico si el conductor habia bebido alcohol o no. la cantidad y 

el tiempo que habia transcmido desde la liltima copa]. 

Asi por lo general es posible predecir la cantidad de alcohol que estara 

circulando a haves del cuerpo y el cerebro y cuanto tiempo tardara el higado en 

~netabolizarlo y eliminarlo por via urinaria. transpiration y respiracion. 

Cabe hacer mencion de que la capacidad de tolerar el alcohol depende 

prlncipalmente del higado. Asi cuando bebemos por un period0 largo de tiempo el 

higado se adapta y cambia, viendose en la necesidad de crear mas enzimas para 

tnanejar el veneno protoplasmico que es el alcohol. Aunque desgraciadamente, 

dado que las celulas hepaticas tambien son destmidas por la bebida y el proceso 

natural de envejec~miento, el higado se vuelve menos capaz de manejar el alcohol, 

produciendose un fenomeno conocido coma tolerancia invertida. Por lo que un 

hebedor que podia tomar media bottlla de tequila a 10s heinta afios de edad, 

posteriormente se emborrachara con 250 miligramos de vino a 10s cuarenta aiios. 



2.2.- EFECTOS QI'E PRODL'CE EL ALCOHOL 

Es bien sabido por la mayoria que 10s efectos que puede ocasionar el 

alcohol en el ser humano, pueden llegar incluso hasta la muerte, esto a traves de 

las lesiones irreversibles de diversos organos; per0 la gravedad del problema del 

abuso del alcohol se ha acrecentado considerablemente no solo por los daiios que 

este le puede ocasionar a quien lo ingiere, sin0 por los daiios que puede ocasionar 

quien lo iogiere, lo anterior debido a que a1 alcohol se  le ha atribuido un papel 

fundamental en el campo de la delincuencia, considerandolo un factor imponante 

sobre todo en 10s delitos de sangre o violentos. 

Este problema se ha agudizado atin mas a partlr del desmesurado aumento 

de la conducc~on de vehiculos de motor, toda vez que para la conduccion segura 

de un vehiculo de motor se exige una rapidez de reflejos, coordinacion y atencion 

no precisas en otras actividades (condiciones dificiles de conseguir en una 

persona que ingiere alcohol antes de conducir), ya que uno de 10s efectos del 

alcohol sobre el conductor que ha alcanzado una embriaguez medla, consiste 

entre otros, en provocar en dicha persona una gran euforia y vitalidad que hace 

que el sujeto supervalore su propia habilidad y se crea capaz de realizar una serie 

de acciones mb o menos an- :adas que no haria en circunstancias normales, 

acciones tales como: 

a)  Tomar una curva a una velocidad mayor a la permitida. 

b) Realizar un adelantamiento indebido. 

C )  Cruzar la avenida con semaforo en alto. 

d )  Conducir en sentido conaano a la circulacian. 

el .Asi como circular sobre banquetas, camellones o andadores. 



Ellhe otras acciones intrepidas y arriesgadas que ponen en peligro tanto a1 

conductor. como a demas automovilistas y peatones. Siendo el caso de que la , principal causa de accidentes automovilisticos es  la ingestion de alcohol por pane 

del conductor, el cual, como antenormente se dijo es un inhibidor de 10s frenos de 

la persona, lo que aunado a una sobrevaloracion y una mayor agresividad 

product0 de la misma causa pueden hacerle despreciar las normas de circulation, 

asi como 10s obstaculos que se  le presenten. Esta agresividad a la que se ha  hecho 

mencidn, al parecer evidencia en mayor medida en 10s conductores ligeramente 

alcoholizados. 

A continuacidn se sefialarin algunos efectos que provoca el alcohol en el 

cuerpo humano. dependiendo del grado de la embriaguez alcohdlica, (no obstante 

que como se setialo en el apartado anterior, no es  posible generalizar los efectos 

clue produce el alcohol en el individuo toda vez que en estos influyen una sene de 

factores importantes qur hacen que el individuo se cornpone de diversas formas). 

a).-  "embriaguez incompleta: Se pierde la autocritica y la memoria se 

pelturba pero se conserva; una segunda fase la conforma: 

b ) -  la embriaguez completa: En la que el individuo es mas irritable, 

~mpulsivo y se vuelve mas insolente y provocador, tomandose aun mas peligroro; 

la palabra articulada es mas lenta y las expresiones incoherentes, se hacen 

presentes 10s temblores y la falta de coordinacihn motriz, la rnarcha en el sujeto se 

vuele zigzagueante, aparece confusion mental, el sujeto se desorienta y se pierde 

la memoria"" 
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-EFECTOS PROVOCADOS POR EL. .ALCOHOL TObIASDO EU ('(.'ENT..I 

EL PORCENTAJE CONCENTRADO El; LA SANGRE: 

a)- 0.1% - El individuo se aprecia normal en una observation ordinaria. 

V~vo.  con cambios deteminables por pmebas especiales. 

b)- 0296.- Decrece la inhibicion en el individuo, falta de coordinacion, 

disminucion de respuesta a 10s estimulos. 

c).- 0.3%- Se provoca en el individuo una alteration en !as sensaciones y 

disminuye la sens ib~~~dad al dolor. 

d)- O.JO/~.- Se aprecia una marcada dism~nucion de la respuesta a 10s 

estimulos, falta de coordinacion en 10s musculos apuntandose a paralisis. 

e)- 0.5%.- lnconsciencia completa, reflejos reprimidos, temperahua 

subnormal; anestesia y dificultad en la respiration lo. 

EFECTOS VISIBLES DEL ALCOHOL- 

Puede decirse que el alcohol objetivamente provoca en el sujeto una serie 

I 
de reacciones que pueden resumirse en: "una mayor agresividad. un exceso de 

I confianza que produce una sobrevaloracion de las propias aptitudes, inhibition de 
I 
I 

10s frenos morales, asi como defectos en la vision, pudiendose en 10s casos de 

dosis altas llegar a la vision doble, falta de coordinacion motora y sobre todo un 

alargamiento del tiempo de reaccion (st- llama tiempo de reaccion a1 lapso de 
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tlrrnpo que tarda un sujeto en activar 10s movimientos susceptibles de remediar el 

peligro); llegando a ser dicho alargamiento hasta dos o tres veces mayor que en 

una persona que no ha ingerido a~cohol"~'.  Y como consecuencia de todo esto una 

conducta arriesgada y descuidada. 

La palabra ebriedad, del latin "ebrietas", significa, en la primera acepcion 

del diccionario "anulacion de 10s sentidos como resultado de la ingestion 

abundante de vino u otro licor". 

De una manera mas general puede decirse que "ebriedad es un estado de 

intoxicacion aguda producido por causas de diverso origen que determinan un 

cuadro clinic0 caractenzado por ataxia total o parcial, motriz, sensorial y 
3 -  

psiquica"'-. 

-\I l~ablar de intoxicacion aguda qulere decirse que re origina una reaccidn 

de ~ntolerancia organica, por lo general de duracion breve. 

,Ahora bien, especificando aun mas lo que es ebriedad alcohal~ca, puede 

declrse que es una forma particular de intoxicacion aguda producida por el 

alcohol, cuyo umbra1 de comienzo varia segun 10s ~ndlviduos y que se traduce en 
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tin cuadro clin~co. constituido como se menciono anteriormente por ataxla parcial 

o total. rnotiz, sensorial y psiquica. 

L'na vez definido que se entiende por ebriedad alcoholica, resulta 

conveniente hablar tambien de la f o m a  de absorcion o elirninacion que el 

organismo posee para desechar el alcohol. Esta demostrado que son las vias 

digestivas las que absorben la totalidad del alcohol. En cifras progresivamente 

decreclentes se tiene que el duodeno absorbe el 42%; el yeyuno el 20%. el 

estomago el 20% y el ileon el 18%. 

"L,a maxima difusion alcoholica despues de la ingestion se tiene a la media 

llora de ocunida ewa. La cifra se mantiene estable durante una hora mas. para 

luego comenzar la eliminacion que tiene lugar de la siguiente manera: 

a).- El primer 50% dentro de las primeras horas ocurrida la ingestion 

b).- El segundo 50% casi por completo a las 12 horas. 

c).- Por lo tanto la eliminacion es casi total a las 24 horas" 23.  

Algunos detalles importantes para que un perito pueda pcecisar en que 

tiempo y en que cantidad se ingirio alcohol son las siguientes: 

1 . -  Durante la curva de absorcion o difusion la concentration de alcohol 

urinario es inferior a la del alcohol sanguine0 (primera media hora a partir de la 

ingestion). 
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2.- Durante el nivel de mantenimiento hasta una hora y media despues de 

la ingestion la concentracion de alcohol urinario no permite establecer una cifra 

determinada frente al valor sanguineo, ya que 10s valores urinarios tan pronto 

estan par encima como par debajo de 10s sanguineos. 

>- Durante la curva de eliminacion (iniciada a partir de la hora y media de 

la ingestion de alcohol) la concentracion de alcohol urinario es superior a la de 

alcohol sanguineo. [este detalle es de gran imponancia en virtud de que un 

determinado individuo podria alegar que ingirio alcohol no antes, sino despues de 

haber ocurrido el accidente, de tal forma que la inveshgacion de alcohol en la 

orina den~ostrara en razon de su particular curva de eliminacion, la exactitud o 

~nexactitud de su declaracion] 

Por oaa parte, cuando la concennaclon de alcohol en la orma es muy 

inferlor a la de la sangre, debe sospecharse de una mamobra traudulenta y 

d~s~rnulativa, constltuida por la adicion de agua a la orina 

Los metodos mas utilizados para determinar la tasa de alcohol encontrada 

en el organismo son los siguientes: el analisis de sangre. el analisis ds orina, y 

principalmente en algunos paises de Europa el alcotest; este liltimo sonsiste en 

poner en contact0 el aire expirado con unos cristales de bicromato y un acido que 

reacciona ante 10s rastros de alcohol (puede hacerse directamente o recogiendolo 

en una bolsa). El aparato destirlado a la prueba consiste en una bolsita de plastico. 

un tuba conteniendo sales de bicromato, un acido y una pequeiia boquilla. La 

forma de utilization es muy sencilla, consiste en separar la boquilla y romper 

ambos extremos del tubo; se vuelve a colocar la boquilla y el extremo libre del 

tubo se acopla a la bolsa de medicion, se sopla de una sola vez hasta llenar la 



I>olsa. en no mas de 20 segundos. Dependiendo de la cantidad de alcohol, el 

r-eactlvo adoptara diversas coloraciones: segun las indicaclones sum~nishadas para 

su ut~lizac~on. Si el reactivo adquiere un color verde, la concentracion no 

sobrepasa a 0.3 gramos por 100; si la coloration es amarilla, es proxlma a 0.7 

gramos por 100 y no se debe beber mas; si es roja, la concentracion es superior al 

0 8 gramos por 100 y no se puede conduclr. Los tubos, una vez utilizados deben 

guardarse protegidos de la luz. Debe tenerse una serie de precauciones antes de 

utilizar esta pmeba. El resultado no es seguro si se realiza inmediatamente 

despues de beber, por lo que es couveniente esperar unos quince minutos. 

Este metodo no es del todo efectivo, ya que solo da una cifra aproximada 

del grado de alcohol en el organismo, sin embargo es de gran valor para separar 

aqucllos sospechosos de etilismo de 10s que dan neyativo en la prueba. 

Par otra parte, el analisis de orina consiste en hacer que aquel sospechoso 

de haber ingerido bebidas alcoholicas antes de un accidente automovilistico. 

deposite en un recipiente algunas muestras de orina para que sean analizadas 

minuciosamente en un laboratorio con la finalidad de observar si en tales 

muestras se encuentran rastros de alcohol, y de encontrarse, precisar en que 

cantidad. 

Para obtener con mayor certeza el grado de alcohol ingerido por una 

persona, habra que recumrse al analisis de sangre, el cual consiste en analizar 

algunas gotas por microanalisis, con tubos capilares se toman y se analizan dos 

muestras (la piel del dedo o lobulo de la oreja se desinfectan con detergente 

acuoso), las muestras van acompaiiadas de una ficha firmada por el probado, el 

policia y el sanitario que intewenga. 



Xo obstante de que hoy en dia existen diferentes tecnicas y procedimientos 

para el diagnostico del grado de la embriaguez alcoholica, se ha llegado al 

convencimiento de que el metodo mas efectivo es precisamente el que se hace por 

el camino del laboratono mediante la dosificacion cuantitativa en la sangre o en la 

orina. 

Por otra parte, el Doctor Quiroz Cuaron propone el siguiente 

procedimiento clinic0 para el diagnostico del grado de la ebriedad alcoholica, 

cuando por alguna razon no sea posible realizar el diagnost~co a traves del 

laboratorio: 

I -  INSPECCION.- 
Aspecto del sujeto. 

- Somnoliento. 
- Mirada. 
- Sudoracion. 
- Saliva. 
- Vomito. 
- Estado de 10s vestidos. 

1.- INTERROGATORIO. 
- 1 que hora empezo a beber. 
- Que bebidas. 
- Que cantidad. 
- Que alimentos ha ingerido. 
- Que cantidad. 
- Esta usted enfermo. 
- Toma algun medicamento?. 
-2.- .%CTITCD.- 
- Excitante. 
- .bogante.  
- Locuaz. 
- Melancolico. 
- Deprimido. 
4.- PUPILAS.- 



- D~latadas. 
- Contraidas. 
- Reaccion a la luz. 
5.-  ORIENTACION.. 
- En relacion a su persona, al tiempo y a1 espacio. 
6 - C1EMOIUA.- 
- ttacerlo relatar cronologicamente los sucesos de las ultimas ocho horas. 
7.-  CAPACIDAD PARA DESCRIBIR- 
- Mostrat una estampa y hacerlo describirla. 0 la prueba de Bleuler (con 

10s ojos vendados que describa el local de exploracion). 
8.- Hacerlo resolver calculos aritmeticos simples. de acuerdo con el nivel 
pedagogico. 
9.- PALABRA ART1CULADA.- 
- Hacerlo leer un parrafo de un libro. 
- Hacerlo pronunciar frases un tanto dificiles. 
10.- COORDINACION DE kfOV1MIEXTOS.- 
- Hacer que coloque el casquillo a la pluma fuente. 
- Que con los ojos cerrados se toque con el dedo indice la punta de la 

nartz. Con 10s brazos extendidos hacer que se toque 10s dedos indices. 
haciendo un movimiento circular. Que recoja del suelo cinco alfileres o 
tachuelas. 

I I - EXPRESION ESCRITA. 
- Que el sujeto escriba al reverso de la hoja de exploracion su nombre, 

edad. domicilio y fecha. 
- Marcar dos puntos separados uno del otro por 10 centimetros y hacer 

que 10s una, y en seguida trase clnco lineas paralelas a la anterior. 
12.- LAS TRES FASES DE LA EMBRIAGUEZ: 
a).- De excitation: 
- Vivacidad de 10s movimientos: euforia, locuacidad, asociacion de ideas 

superficiales; pupila dilatadas, respiration y pulso ligeramente 
acelerados. Se muestra tal cual es, sentimental, confidential, alegre, 
melancolico, envalentonado, etc. 

b): De confusion: 
Hay incoordinacion motora y confusion psiquica. Perturbaciones 

sensoriales; incapacidad de atencion; fuga de ideas; Impulsividad, palabra 
dificil, pastosa. No es capaz de  caminar sobre la linea recta de cinco 
metros. no permanece en equilibria. 
c): De suefio: 
No puede sostenerse en pie. y a veces ni siquiera sentado. 



I Pupilas contraidas, pie1 palida. Respiration y pulso lentos. Consciencia 
incompleta, no oye ni cornprende: reacciona solo a estirnulos violentos. 

I 
I DIAGNOSTICO.- 
I A).- Ebriedad Dinarnogena (excitada). 

I 6): Ebriedad inhibitoria (tranquila, callada). 
C).- Por su tono afectivo: 
- Euforica. 
- Depresiva. 
- Melancolica. 
- Angustiosa. 
- Indiferente. 
d).- Por su cuadro clinico. 
- Maniaca. 
- Depresiva. 
- Histeroide. 
- Psicastenoide. 
- Paranoide. 
e): Por el estado emotivo dominante: 
- Cortico piramidal: reacciones motoras excitadas. 
- Cortico vagal: reacciones organo vegetativas: vomito. diamea, sudor, etc. 
- Cortico telamico: gestos faciales. rlsa. llanto. 
- Cortico cortical: reacciones de predominio de funciones intelectuales. 
t) - Patologicas (Vivert). 
- .Agresiva o violenta. 
- Exc~tomotora. 
- Convulsiva. 
- Confusa. 
- Delirante. 

Tomando en cuenta que el procedimiento propuesto por el Dr. Cuaron debe 

ut~lizarse unicamente cuando por alguna razon no sea posible practlcar las 

pruebas de laboratorio, habra que reconocer que de realizarse tal y como el lo 

indica es muy probable emitir un diagnostic0 acertado. 



,\ctualmente se cuenta con una forma elaborada por la Direcc~on General 

de Se~wcios  \ledicos del Departamento del Distrito Federal y la Direction 

General de Servicios Periciales, la cual, aunque parte tambien de una exploration 

clinica. lo hace de una manera mas senc~lla, misma que va reforzada con pruebas 

de laboratorio. 

FORMA ELABORADA CONJLYTAMENTE CON LA DIRECCION 
GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS DEL DEPARTAMENTO DEL 
DISTRITO FEDERAL Y LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS 
PERlCIhLES DE LA PROCGRADGRIA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
DISTFUTO FEDERAL. 

CERTIFICADO RESPECT0 AL ESTADO DE EBRIEDAD 

-----------.-------- ....................... ------------------ 
(.\pellido paterno, Apellido matemo Sombre.) 

1.- Aliento: Normal, Etilico, Acetonico, Otros. 
11.- Nivel de conciencia: 
I .- Reaccion a estimulos: V e r b a l  Visual 
2.- Orientacion: Tiempo- Espacio- Lugar- Inatencion- 

Confusion Delirio Somnolencia Estupor 
Semicoma- Coma profundo 

3.- Discurso: Coherente Congruente Didalla 
Disamia -. 

4.- Pupilas: T a m a f i o  Forma Reflejos 
5.- Marcha y estacion: De pie Levantarse Sentarse -- 

Romberg __ 
6 - Ataxia: Linea recta __ Vueltas Puntuacion 
111.- COORDINACION: 
I - P D  N.D. (prueba dedo nariz dedo): Ojos abiertos - Ojos cerrados - 
2.- Velocidad de movimientos altemos: pronacion y supination de las 

manos: - 
I V -  SIGNOS VITALES: 
I .- T.A. Pulso Respiraciones 
V: PRUEBAS DE LABORATORIO. 
Resultado de la pmeba S.M.-6 
Otros examenes 



- 

V1.- CONCLUSION: A las __ horas del dia se encontro 

- 
llexico D.F. a de de 19 - 
El medico que expide el certificado: 

[KO obstante que se esta mas de acuerdo con este procedimiento que con el 

propuesto por el Doctor Quiroz Cuaron, es importante sefialar que este 

procedimiento tarnbien presenta algunos inconvenientes, siendo enbe ellos. el 

hecho de que el examinado bien se puede rehusar a realizar 10s eJercicios 

propuestos en el examen; o bien, puede mentir a1 contestar las preguntas que se le 

formulan. Pero con todo y eso, de realizarse al pie de la letra, se considera que 

este procedimiento podria set bastante bueno. 

Con aquello con lo que no se esta de acuerdo. es la forma irresponsable y 

deficiente en que es aplicado en la practica, ya que de las investigaciones de 

campo realizada se observo que 10s medicos legistas de la Procuraduria General 

de Justicia del Distrito Federal, unicamente se abocan a observar las pupilas del 

examinado. el aliento. y a formularle algunas preguntas, tales como: ;que hora 

es'?, ;que dia es hoy?, jen donde se encuentra?, jtomo usted alyuna bebida 

alcoholics?. ;en que cantidad?, 'hace cuanto tiempo?. Pasando por alto las demas 

partes del procedimiento, y lo que es peor. las pruebas de laboratorio, las cuales 

sasi nunca se realizan, no obstante de ser las mas importantes, toda vez que de 

real~zarse, no irnportaria mucho que el sujeto examinado cooperara o no con la 

e~ecucion de 10s ejercicios, o se conduzca con la verdad a las preguntas 

formuladas. esto en v imd de que tan solo con las pmebas de laboratorio podria 



5aberse sl el sujeto realmente lnglrlo alcohol. la cant~dad aproxlmada y por 

conslguiente el grado de ebnedad. y el tlempo de haberlo hecho 

En conclusion, cabe insistir que el procedimiento anterior puede ser 

bastante efectivo. siempre y cuando se realice de una manera completa. p lo mas 

Importante, que realmente vaya reforzado con las pruebas de laboratorio. 

2.4.- ALGCNOS TIPOS DE DR0GAS.- 

Para dar inicio al presente punto, re, necesario dar respuesta a la 

pregunta obligada de ;que es una droga?. Sc I el diccionario, droga es una 

substancia o preparacion utilizada para tratar una cnfermedad. 

Par su parte. la Fmacologia, que es la ciencia que estudia a las drogas, la 

define coma cualquier sustancia que par su namraleza quimica altere la estructura 

o funcion del organism0 viviente. 

Si se analiza un poco la anterior definicion, puede uno darse cuenta de que 

es bastante generica, ya que en ella podria incluirse desde venenos, picaduras de 

~nsectos, vitaminas, alimentos, hasta contaminantes arr ,entales. Razon poi la 

cual se sugiere definirla de la siguiente manera: DROGA es una sustancia toxica 

que produce modificaciones fisicas, y sobre todo sensaciones psiquicas 

agadables, las cuales sin embargo colocan al individuo en un precano estado de 

conciencia, ademas de alterar el estado de animo y la percepcion de la cosas. 

tlhora bien, 10s medicos prescriben drogas para evitar las enfermedades, 

para mitigar el dolor, o para restaurar la salud; pero de las drogas a que se hace 



referencia en el presente capitulo son aquellas que se adminiswan sin razon ni 

prescripcion medica, y que son utilizadas para mitigar la fatiga o la ansiedad, 

celebrar la solidaridad social, lograr un placer intenso, evadirse de 

responsabilidades o para olvidarse de sus problemas, es decir, a las drogas 

ps~coactivas, las cuales tienen efectos en la rnente de un individuo. 

Los distintos tipos de drogas pueden clasificarse en: 

I . -  Depresoras del (S.N.C.) sistema nervioso central, (en donde se 

encuentra el alcohol en primer lugar). 

2.- Narcoticos. 

3 - Estimulantes del S.N.C. (tal es el caso de la cocaina y las anfetaminas, 

entre otras). 

4.- Alucinoyenos (en donde se tiene coma ejemplo el peyote. 10s hongos, el 

L.S.D., etc.). 

En el presente capitulo se vera que la accion dafiina de las drogas es debida 

n sus propiedades farmacologicas y toxicas. que tales propiedades son distlntas en 

cada tipo de droga, y que su efecto depende de la dosis, la regularidad y la 

frecuencia de su administration. 

.4si poi ejemplo, 10s agentes del tipo morfinico, es decir. todas aquellas 

sustansias quimicas que poseen propiedades analgesicas se caracterizan por una 

depresion respiratoria y un estado de estupor y de coma; 10s derivados del 

cafiamo, coma la marihuana y el hachis, las anfetaminas y la cocaina pueden 

llegar a producir distintos tipos de alteraciones en la personalidad, las cuales se 

estudiarin en el apartado siguiente. 



La marihuana es una planta originaria de Asia central y occidental, la cual 

forma parte de la familia de las moraceas. Encontrandose dos ejemplares de gran 

~mportancia. par la naturaleza de 10s componentes activos que elaboran; se trata 

de la cannabis sativa linneo (cafiamo) y la cannabis sativa linneo variedad 

"indiaca" (cafiamo indiano). 

A continuation se mencionarin algunas caracteristicas de la primera de 

ellas. par ser la variedad mas difundida. 

- Se hata de arbustos que en su fase de maxima desarrollo pueden 

alcanzar una altura hasta de cuatro metros 

- El tallo es simple, recto, rigido, su seccion transversal es cilindrica y 

puede presentarse un color amarillo verdoso o pardo claro, y se balla 

cercado longitudinalmente. 

- Las hojas se diferencian segun su ubicacion. las inferiores, que 

constituyen la mayoria y ocupan practicamente el 70 '10 de la extension 

del tallo. Las hojas superiores se presentan altemadas o aisladas, no 

presentan peciolos (sesiles), y pueden ser simples o poseer dos o tres 

segmentos (disectas o msectas). Sus bordes son dentados, per0 nunca 

alcanzan el desarrollo de las hojas inferiores. 

La actividad farmacologica caracteristica del cafiamo se debe a 10s 

productos presentes en la secrecion resinoide de 10s pelos glandulares que se 

observan en las hojas y en las bracteas florales. Es importante setialar que "de 

todas las sustancias aisladas de la resina del cafiamo, la responsable de los efectos 



ps~cotoxicos es el isornero A-9 - Trans-tetrahidrocamabino) (T H.C.). La 

concentracion de este en la resina es normalrnente baja. oscilando en el orden del 

0 5  O6. Hasta hace pocos afios se relacionaba la concentracion de 

tetrahidrocannabinol (T.H.C.) y consecuentemente la potencia alucinatoria del 

legeta1 con la geografia del lugar de origen del rnismoV2'. 

En nuestro rnedio, el habito mas difundido es el uso de la marihuana bajo 

la foma de cigarrillos, generalmente de confeccion casera, que contienen de 0.5 a 

10 gramos de restos de vegetales secos de cannabis (hojas, inflorescencias, 

sernillas, etc.). restos que se conocen generalrnente con el nombre de "picadura" 

de tnarihuana. 

Cuando el cigarrillo de marihuana es fumado, se produce la 

descarboxilacion termica del acido tetrahidrocannabinolico presente en el vegetal, 

originando humos proporcionalmentc mas activos. con respecto al contenido 

or~ginal de ( T H C  ). 

"El humo se compone de vapor (nitroxido. hidrocianuro, oxido de carbono. 

arnlnas nitricas) y de particulas cannabinoides (hidratos de carbono, 

polinucleotidos aromitico~)"~' 

Por lo que hace a 10s efectos que produce esta planta. se mencionaran a 

cont~nuacion algunos de ellos. 

' I  ASTOLFI - GOTELL1 - LOPEZ BOLADO LlACCAGNO POGGI, '.TOXICOMANIAS. Editonal 
Cn~vcrs~dad. sle Argcnllna. I989 Pag I80 
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- ;\ dosls bajas hay defectos de v~sualizacion de sedales, de onentacidn o 

sentido en el espaclo, de control de la vclocidad propla o de \ehiculos 

con errores de calculo para adelantarse en ruta o para utilizar 10s frenos 

o evitar obstkulos. 

- Alteraciones de la memoria de retencion, mismas que deterioran la 

capacidad de aprender. Las alteraciones del desempeno psicomotriz 

significan retardo en las reacciones y coordinacion; altera la capacidad 

de conducir vehiculos, propicia caidas desde escaleras o ventanas. A 

ello debe agegarse la fragmentation del pensamiento con sus defectos 

de concentracion dl icion. 

- En la embriaguez ; .)gica hay reacciones de panico con angusti, 

estados paranoicos brcves con temor a perder la razon o morir, 

despersonalizacion, desmembramiento corporal, etc. 

- Muchas personas entran en estado de somnolencia o euforia, mientras 

que otras, despds de un period0 parecldo a la embriaguez, el cual dura 

de una a cuatro horas, despiertan sintiendose decaidos y con sintomas 

sirnilares a la cruda o resaca que produce la ingestion de alcohol. 

- Los efectos del us0 cronico de dicha planta conducen por lo general a un 

deterioro mental progresivo, asi como a temblores, debilidad muscular, 

abatimiento del umbra1 sensorial, especialmente de la vision y el oido, 

anorexia, palidez, ictericia, dismirncion de la capacidad sensorial y de 

la potencia sexual. 

Tambien se ha comprobado que la marihuana produce en el organismo el 

fenomeno conocido como tolerancia. consistente en la necesidad de suministrar 

el organismo una cantidad mayor. para lograr 10s efectos alcanzados con la 

iuntidad original. 



Por lo que hace a la foma de deteccion de esta droga. se sabe que no es 

tarea sencilla demostsar la presencia de tenahidrocanabinol o sus rnetabolitos m 

I 
la orina de 10s adictos, toda vez que desde 1972 se demosno que los metabolitos 

de tetrahidrocamabinol se eliminan fundamentalmente con las heces y solo en 

pequefias cantidades con la orina; no obstante, se ha podido comprobar la 

presencia de tetrahidrocannabinol en la saliva de los fumadores de marihuana 

durante las dos horas siguientes al rnornento de fumar, basandose en la 

fluorescencia de su derivado densilico. 

Actualmente es preferible para que haya una mayor seguridad en la 

deteccion de tetrahidrocannabinol, camabidiol y camabinol (componentes 

pr~ncipales de la rnarihuana), recumr a1 analisis de muesnas de sangre, esto en 

vinud de que "las sustancias mencionadas se metabolizan en el higado. y 

posiblemente tambien como 10s pulmones son hidrolizados rapidamente para 

formar compuestos en la sangre en cantidades pequetas, metabolizando 10s acidos 

correspondientes que. junto con 10s acidos polares constituyen 10s rnetabolitos 

qur se detectan en los exirnenes de sangre y ~ n n a " ~ "  Toda vez que como se 

tnenclono anteriomente, resulta dificil la deteccion de estas sustancias m la 

orlna. aire expirado o saliva de 10s fumadores de marihuana. 

2.4.2.- EL OPIO Y DERIVADOS 

El opio es una droga muy comtin en Europa y Asia. la cual se extrae de uua 

planta conocida comunmente con el nombre de amapola (papaver somnifemm), 

extraction que se realiza por medio de incisiones de las que se obtiene su jugo o 

" TELL0 Franc,sco lav~cr. 'MEDICINA FORENSP'. Edttonal Harla. sle. M&ao IYYO.  Pig. 30. 



latex. que en forma de panes es el opio que se comerc~aliza, el cual es fumado con 

pi pa. 

Por otra pane, si bien es cieno que hay en dia no es muy comlin el uso de 

este tip0 de droga. cabe seflalar que si es frecuente el uso de algunos de sus 

derivados, tales como la morfina y la tleroina, de las cuales se hablara mas 

adelante. 

Al opiofago se le puede reconocer por la delgadez de su cuerpo, el color 

amarillento de su piel, el andar tanto tortuoso como vacilante y sus ojos brillantes 

y enrojecidos. 

Corno se dljo en un princip~o. el opio puede dar origen a una gran variedad 

de alcaloides con efectos similares. entre 10s que se encuentran la heroina y la 

morfina, de las cuales por ser las mas comunes se hablara a continuacion. 

CI0RFINA.- Es un analgesic0 e himnotico muy poderoso, considerado 

como uno de 10s alcaloides mas importantes del opio, el cual provoca una enorme 

dependencia psicofisica. Esta droga se incorpora al organism0 por via parenteral 

vehiculizandose rapidamente en la sangre hasta su metabolizacion en el higado. 

Posteriormente se elimina a naves de la orina, el sudor y la saliva. 

Enne los efectos mas impomites que provoca esta droga en el individuo 

estan: el disminuir la percepcion al dolor, hacer mas profunda la respiracion y 

provocar un gran bienestar y euforia, asi como provocar un suefio que aleja al 

~ndividuo de la realidad. Asimismo. la excitation opiacea o morfinica provoca 

una valoracion falsa de la potencia intelectual y fisica. "El morfinomano es par lo 



regular indolente y apatico. con escasa o nula iniciativa, sln ilus~ones ni 

ambiciones. de tal suerte que con el tiempo puede llegar a convenirse en un 

lmpotente absolute" ". 

La falta subita de la droga produce una abstinencia dramatica, 

caracterizada por sintornas opuestos a 10s de la intoxication. Aparecen 

Seneralmente bostezos repetidos, colicos, vomitos, calambres y una gran ansiedad 

) excitacibn; en este estado el adicto se vuelve extremadamente peligraso y es 

capaz de cometer cualquier tipo de delito. 

La dosis toxica de morfina en una persona normal es de 60 miligramos, 

pero hay sintomas de cuidado con dosis de 100 miligramos, mientras que 250 

miligramos causan depresion respiratoria, anoxia y muerte. 

Cabe decirse que esta droga seria un analgesic0 ideal si no tuviera efectos 

colaterales tan indeseables como lo son: la toxicomania y la terrible dependencia 

t'isica y psiquica. asi como los satastroficos efectos provocados por el sindrome 

de la abstinencia. 

H E R O ~ N A -  La heroina es otro alcaloide denvado del opio. la cual se 

caracteriza por ser un polvo de color blanco, gris o c a s t ~ o ,  que es soluble en 

agua. 

-'La heroina. al igual que la morfina, actua supnmiendo la tension, la 

ansledad, el hambre, el sexo, la depresion y el panico. Produce un sentimiento de 

satisfaction y saciedad tot ale^"'^. 

TELL0 Franosco Jancr. ob c B ,  Pig 306 
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Pero no todos 10s efectos son tan satisfactorios. ya que se ha descubieno 

que la heroina produce diversos efectos fisicos. tales como etiologia bulbar. 

accidentes respiratorios. cianoss, sofocac~ones y puede tener accion 

con\ulsionante. 

Aunque la heroina es aproximadamente dos veces y media mas fuerte que 

la morfina sobre una base de peso, no produce mas euforia ni mayor dependencia 

fisica. 

Existen varias formas de consumir la heroina. Se puede inhalar, per0 este 

polvo puede quemar las membranas de la nariz. Por via subcutanea su efecto es 

muy poderoso, y algunos adictos nunca pasan de esta fase. 

La inyeccion directa en la sangre por via lntravenosa es el metodo mas 

utilizado por ser tambien el mas economico, ya que solo se necesitan dos terceras 

partes de la dosis intramuscular para lograr 10s mismos efectos, ademas de que la 

sensacion es mas profunda. 

Cuando la heroina es inyectada por via intravenosa produce un calido 

sonrojo de la piel, asi como una "patada", la cual es una de las maximas 

atracciones que se siente por la droga. 

La "patada", que es una sensacion inicial inmediata, usualmente se 

describe como un orgasmo no genital centrado en el abdomen. 

Cna de las razones por las que la heroina provoca tantas muenes en 10s 

consumidores, es por otro de 10s efectos que produce esta droga, el cual consiste 



en deprimir 10s centros del cerebra que controlan la respiracion. lo que hace que 

disminuya el ritmo de la misma de una manera considerable, aun cuando se tome 

en dosis muy pequefias. Por lo que la mayoria de las muertes por heroina son 

causadas por un pato respiratorio. 

Por ultimo, habra que decir que para la deteccion de este tip0 de droga, el 

metodo mas recomendable, por ser el mb seguro, es el realizado en el laboratorio 

a traves del analisis de sangre. 

2.4.3.- ESTIMULANTES. 

Los enimulantes son aquellas drogas que tienen como efecto principal 

excitar el sistema nervioso central y producir un estado de alerta y actividad. Hoy 

en dia existe una gran variedad de sustancias que producen tales efectos, per0 las 

que son mayormente utilizadas y difundidas son preclsamente la cocaina y las 

anfetaminas. 

.-\NFETAbItNAS.- "Bajo la denorninacion generica de anfetaminas, se 

agrupa una variada cantidad de sustancias. relacionadas estructuralmente y 

caracterizadas por su marcada accion estimulante sobre el sistema nervioso 
c e n m a ~ ~ ' ~ ' )  

Las anfetaminas. tanto en Mexico cot110 en oaos paises. se presentan en 

foma de comprimidos, mismos que re prescriben par via oral, aunque tambien 

existen adictos que se adminisman estos mismos comprimidos por via 

endovenosa. 
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Los efectos caracteristicos de esta droga aparecen a 10s treinta minutos 

cuando son administrados por via oral, y a 10s cinco mlnutos cuando se inyectan. 

Como se menciono en un principio, las anfetaminas estimulan el sistema 

nervioso central. provocando un aumento en la vigilia con una sensacion de 

b~enestat, aunque aumenta solo en parte la coordinacion. Asimismo, facilita el 

trabajo intelectual y muscular, (esto aparentemente, ya que se ha comprobado que 

10s errores se incrementan considerablemente): hacen desaparecer la sensacion de 

fatiga aunque no la anulan, dism~nuye la sensacion de sueho. produce insomnia, 

desaparece la sensacion de hambre y produce locuacidad y ioria. 

Se dice que las anfetaminas fueron muy empleadas en la segunda guena 

mundial y en la guena ciwl de Espafia, ya que ayudaban a 10s soldados a 

mantenerse mas tiempo despiertos, les hacia desaparecer la sensacion de hambre, 

fatiga, miedo. y les producia una sensacion de valentia; pero no todos 10s efectos 

fueron tan alentadores y positivos. ya que con el tiempo se fueron dando cuenta 

de que las anfetaminas provocaban errores en la percepcion (en virtud de que la 

excitation que provoca esta droga trastoma el juicio de la realidad) a tales grados 

que algunos soldados lleearon a confundir a sus compaiieros con enemigos, 

provocando bajas en su illas, ademas de que s r  sabe que algunos piiotos 

aterrizaban en bases abeas  enemigas creyendo que eran suyas, razones por las 

que decidieron suspender esta droga. 

Por otra parte, es sabido que las anfetaminas pueden provocar ademas de 

10s sintomas mencionados, irritabilidad y conductas agresivas, por lo que es 

probable que 10s consumidores lleguen a cometer delitos violentos a1 encontrilrse 



bajo sus efectos; adernb de producir en algunos consumidores enfenedades 

clnocionales corno psicosis de tipo paranoico muy parecidos a la esquizofrenia. 

I 

Otros stntomas son la ansledad, transtornos en el estado de antrno. y en 

ocaslones puede aparecer panlco, aluc~nac~ones y pensarnlentos parano~des 

Ahora bien, ique tan dificil resulta detectar si una persona se encuentra 

baJo 10s efectos de anfetaminicos, o si estuvo bajo sus efectos?. La investigacion 

quimica de las anfetaminas es una tarea relativamente sencilla, y 10s metodos de 

que se dispone en la actualidad penniten detectar su presencia hasta mas alla de 

las cuarenta y ocho horas de la ingestion. esto debido a que el "50% de la dosis 

adrninistrada se elirnina sin transfonnaciones por via renal mediante un proceso 

de simple filtration. El 40% sufre una hidroxilacion fenolica, originando la p- 

I~idroxianfetarnina que luego se conjuga con acido glucoronico, eliminandose 

corno producto de con~ugacion: el 10% restante es lnactiva mediante el accionar 

de diferentes rnecanismos biol@gicos, transcurriendo los procesos con una 

reducida velocidad."'". Por tal razon si es poslble su deteccihn en aquellas 

personas que hayan chocado o atropellado a alguien al conducir un vehiculo, y se 

sospeche de que lo hicieron bajo 10s efectos de alguna droga. 

C0CAINA.- La cocaina es obtenida de una planta que se cultiva 

pnncipalmente en Bolivia y Peni. conocida cientificamente con el nombre de 

Erithox~lon cocae. de cuyas hojas se extrae una sustancia blanca y cristalina 

conocida con el nornbre de clorhidrato de cocaina. 

" ASTOLFI - GOTELLI -LOPEZ BOLADO. ob clt . pag I86 

55 



[.as hojas de coca son enteras. cortamente pecioladas, ovales, agudas y 

obtusas. delgadas, de aproximadamente 2 a 7 crns. de largo por 1.5 a J crns, de 

ancho, finamente reticuladas, con la nervadura central prorninente, terminada en 

el apice en una pequeiia punta, son de color verde grisaceo a veces pardusco; 

rigidas y lampi6as. de olor debil aromatic0 y de sabor arnargo, astingente y algo 

acre. 

"Las caracteristicas anatomicas de la hoja de coca, especialmente esas dos 

formaciones que recorten parcialmente a la nervadura central, toda la longitud de 

la misrna, constituyen elementos especificos que permiten su identification 

Indubitable por la simple observation"" 

La cocaina puede consumirse con vino. mediante inyeccion, tambten en la 

bariedad de "crack" puede ser furnada, per0 la forma mas usual de consumo es 

por inhalacibn, procurindose su absorcion en la mucosa nasal. 

Debido a las caracteristicas quirnicas de la droga, su uso abusivo por esta 

via produce ulceraciones del tabique nasal que puede llegar a perforarlo. 

La reaccion estirnulante de la cocaina infunde una gran sensacion de fuerza 

mental y muscular, que acaba por suscitar estados paranoides en el adicto, quien 

~rnagina rnaquinaciones urdidas en su contra. de rnanera que reacciona 

agresivamente contra el supuesto enemigo. 

"En la fase cronica de la adiccion el cocainomano presenta cara palida, 

tetroza. armgada y envejecida, las cornisuras labiales se tuercen, parpadea con 
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frecuencia, padece palpitaciones, angustia. temblor de manos y trastornos 

~isuales. en tanto que su voz se torna pastosa y tartamudea"" 

I "Si la dosis de cocaina no se renueva tras la fase de excitacion sucede una ~ 
penosa sensacion de histeza y ansiedad: el adicto Cree tener gusanos que le conen 

por la 

Con dosis mayores aparecen aluscinaciones, rasgos e ilusiones paranoides 

~.esponsables de agresiones. 

-\I desaparecer los efectos de la cocaina aparece una g a n  apatia y abulia 

de la que intenta salir con una nueva dosis entrando en el circulo vic~oso de la 

touicomania. 

"En esta intoxication cronica aparece un gran numero de alteracjones en la 

percepcion y en el juicio, con ilusiones continuadas de movimiento de los 

~nuebles. disgregacion de 10s objetos y movimiento de cuanto rodea a la 

persona".'4 

La fase final en el adicto a la cocaina se representa con un desorden mental 

total. con abandono fisico que conduce a la ruina moral y fisica. 

La inactivation de esta droga se produce en el higado, siendo este organo 

capaz de destruir 540 mg, de cocaina por hora. 

. 
" ldcm 
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"l.'n porcentaje relativamente grande de la droga sm transformaclones es 

cxcretada por via renal, pudiendose detectar en la orlna hasta 48 hrs. despues de 

la administrac~on. Esta eliminacion renal esta directamente relac~onada con el PH 

de la orina; cuando es francanrente acido se produce un increment0 de la 

depuracion. mlrntras que en orinas neutras o alcalinas la eliminacion es 

pricticamente nula" ". 

Por otra parte queda descartada la via biliar como mecanismo de excrecion, 

toda vez que hasta hoy no se ha comprobado la presencia de cocaina en materia 

fecal; siendo por tanto mas recomendable para su deteccion recurrir a las pmebas 

dr  laboratorio a traves de muestras de sangre y orina. metodo que posee un alto 

grado de eficacia. 

Los alucinogenos estan constituidos por una gran variedad de sustancias 

naturales y sinteticas que afectan principalmente la percepcion de la realidad del 

que 10s consume. 

Los alucin(- 10% tambien conocidos corno drogas psicodelicas pueden 

actuar coma estirr tes o depresores, dependiendo del estado de animo en que 

se encuentre quien 10s ingiere, asi como del entomo en que se encuentra. Pero el 

efecto principal de esta droga consiste mas que nada en distorsionar la percepcion 

de las cosas, en el cual la logica sale perdiendo frente a las sensaciones 

intensificadas. 
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:\hora bien, para poder hablar de la gran diversidad que existe de 

sustancias alucinogenas, habria que recurrir al estudio de una extensa 

clas~ficacion de estas, per0 como el punto central de este capitulo no es el de 

conocer en su totalidad este tipo de sustancias, sino principalmente rdentificar 

aquellas que son mas comunes, tales como la dietil amida del acido lisergico, 

(LSD). 10s alucinogenos mexicanos como la mezcalina, que se exhae, como se 

vera mas adelante de un cacto conocido wlgannente con el nombre de "peyote", 

y la psylocibina, que es el principio activo de 10s hongos alucinogenos, de los 

males habra que conocer la foma de suministracion, 10s efectos que provocan en 

el individuo que las consume, el tiempo de duracion de esos efectos, asi como la 

forma en que estos efectos pueden h2er consecuencias juridic0 penales, ademas 

del metodo y tiempo para su deteccion. 

L.S.D. 

El L S D ,  es el nombre popular de la dietil amida del acido lisergico, el 

cual es un componente natural que parasita principalmente 10s granos del centeno. 

conocido J-ulgarmente con el nombre de cornezuelo de centeno. y tecnicamente 

corno clav~ceps purpurea. 

La dietil amida del acido lisergico (L.S.D.)  es el alucinogeno mas potente 

conoctdo actualmente, de tal forma que para desencadenar 10s efectos se requlere 

tan solo de microcantidades de 10 a 20 tnicrogramos, efectos que tienen una 

duracion de ocho a diez horas. 

Los principales efectos de este alucinogeno, afirma Fidel de la Garza, 

"consisten en provocar una alteracion profunda de la conciencia y las sensaciones. 



ti1 tiempo y el espacio se distorsionan, al ifual que los objetos, 10s cuales se 

perc~ben con caracteres diferentes. Las alucinacrones visuale y 10s sentlm~entos 

de despersonalizacion son sintomas frecuentes de la intoxicac~on. El estado de 

animo puede ser fluctuante y el sujeto se sentira euforico o deprimido en forma 

altcmante, incluso durante la experiencia. 10s colores, 10s sonidos, 10s estimulos 

tactiles se perctbcn de rnanera distinta y el sujeto les dara significados difermtes. 

Los sintomas de despersonalizaaon pueden provocar un sentimiento de 

ingravidez y la sensacion de que se flota"'". 

La dietil amida del acido lisergico se absorbe rapidamente en el hlbo 

gastrointestinal y aparece inmediatamente en el plasma, distribuyendose de una 

Inanera uniforme en el organismo. La droga es metabolizada por el organismo 

alrededor de ocho a doce boras, y en la medida que se rnetaboliza 10s efectos 

ps~codelicos desaparecen. 

La deteccion de esta droga en el organismo no resulta del todo complicado, 

toda vez que se ha podido demosaar su presencia sin transfonnaciones, pero en 

cantidades pequeiias en la orina y en rnateria fecal. 

Es el principio activo de una variedad de cacto conocido wlgarmente con 

el nombre de peyote y que responde a la denomination tecnica de Lophopora 

LVilliamsi, que crece en las regiones aridas de Mexico y de Estados Cnidos de 

Uorte America. 
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"El peyote se presenta habitualmente como el boton seco del cacto. como 

tlar~na obtenida por la tnolienda de estos botones, como bolos confeccionados con 

la harina compacta, como solucion acuosa o bien incluida en bebidas 

alcoh61icas"~~. 

Su uso es generalmente por via oral. existiendo numerosas formas de 

consumo, siendo la mas comun la preparacian de botones de infusiones, de peyote 

y de hojas de re, o bien, mascarlo mientras se toma te, cafe, vino o leche para 

disimular el gusto, en raras ocasiones la infusion se inyecta pot via intravenosa. 

Por lo que respecta a los efectos de la mezcalina, estos son muy parectdos 

a 10s provocados por el LSD, manifestandose con un predominio de visiones 

coloridas. teniendo una duracion de diez a doce horas. 

"1.a mezcalina se absorbe ficilmente a traves del tracto gastrointestinal y 

presenta la particularidad de acu~nularse en la h~pofisis. 

Hongos alucinbgenos. (Psilocibina). 

La ps~locibina es el principio activo de un conjunto de hongos psicodelicos 

ongmarios de Mexico y America Central. 

La tnayoria de 10s hongos que contienen psilocibina son amargos y pueden 

producir nauseas, vomitos y otros sintomas fisicos antes de que se expenmenten 

10s efectos mentales, 10s cuales pueden obtenerse de dosis que varian de 20 a 60 

miligramos. 

'- ASTOLFI - COTELLI. LOPEZ BOLADO, ob CII . pag 189 



Los hongos a que se ha hecho menclan son un potente alucmogeno, 

aunque menos potentes que el LSD, cuyos efectos se parecen (provocan 

alteration profunda de la conciencia, el tiempo y el espacio se distorsionan. 10s 

colores, los sonldos y 10s estimulos tactiles se perciben de manera diferente. 

ademas de producir cuadros de alucinaciones visuales, pero tienen urla duracion 

menor, oscilando esta entre las 4 y 6 horas. 

En vimd de que la psilocibina se adminisha par via oral. a haves del 

consumo de 10s hongos, dicha sustancia es  absorbida en el tracto gastrointest~nal 

y se metaboliza. transformindose en ultima instancia en icido 5-hidroxi- 

indolacetico, que se excreta par la orina, pudiendo detectarse su presencia hasta 

24 o 36 horas despues de su administraclon. 

Se les llama asi a 10s disolventes industriales que se utilizan con fines de 

abuso par algunas personas. Los cuales provocan una intoxicacion cuando son 

inhalados. 

Los tres tipos principales de inhalantes son los solventes organicos 

(hidrocarburos), 10s Nitritos volatiles (amil, butil, isobutil) y el oxido nihoso. Se 

les conoce por inhalautes debido a que su via de administracion es por inhalacion. 

a traves debates, botellas, trapos impregnados, bolsas. etc. 

El consumo de solventes industriales y de 10s sprays en aerosol para 

inducir a un estado de intoxicacion es utilizado par nifios y jovenes de hasta 20 

afios. 



Estos liquidos volatiles ~ncluyen gasolina, keroseno, clorofonno, alcohol, 

pegamento plastico, removedor de laca, acetona. benceno (quita esmalte de ufias. 

cement0 de contacto. adelgazadores de pintura como el thinner, la gasolina, 

acetona, e t c )  

Los efectos que produce la inhalacion de estas sustancias consisten en una 

estimulacion temporaria y reduccion de las inhibiciones, antes de que comiencen 

10s efectos depresores del sistema nervioso central; los mareos, tarjeos, marcha 

tropezante y somnolencia se producen a1 poco tiempo de inhalarlos, asimismo 

puede producirse impulsividad, excitacion e irritabilidad, y en la medida en que se 

afecta mas profundamente el S.N.C. se comienzan a desmollar alucinaciones y 

delirios. El adicto experiments una eufor~a tip0 somnolienta que termina con un 

periodo de suefio, tambien se observa torpeza psicomoniz y dificultad para 

pensar. El tiempo de duracion del estado de intoxicacion puede durar desde unos 

rnlnutos hasta una hora o mas. 

Este tip0 de droga ha adquirido gran preferencia en zonas marginales o 

ecot~omicarnente pobres debido a1 bajo costo y a su facil disponibilidad en tiendas 

y supermercados. toda vez que su venta es inmediata y sin restriction legal, 

ademas de que es un potente fannaco exaltador del inimo. 

Los inhalantes tienden a producir diferentes grados de dependencia, la 

dependencra psicologica esta caracterizada por una urgente necesidad de inhalar, 

asi como de ansiedad cuando no se encuentra la rustancia a la mano. 



Por lo que hace a la dependencia f is~ca esta se caracterrza por ansiedad ) 

dolor de cabeza cuando 10s sujetos se abst~enen de inhalar, ya que fuera de estos 

sintomas, el sindrome de abstinencia fisica no es apreciable 

La sintomatologia ntas comun de la intoxicacion por inhalantes se 

rnanifiesta par irritation en el aparato respiratorio; en el apart0 digestivo se 

produce un ardor y quemadura de garganta, esofago y estomago. con nauseas. 

vomitos y diarreas. pudiendo llagar a cuadros hemorragicos. 

Los efectos fisicos que p ~ .  .2 ocasionar en el adicto van desde la 

posrbilidad de que se produzcan lesiones en el cerebro, el higado, Ios rifiones, la 

rnedula osea. y especialmente en los nrll' ,>nes, lo cual puede ser ocasionado tanto 

pot una fuerte exposicion, como p .. ..trcrsensibilidad individual. 

I 
I 2.5.- EFECTOS GENERALES DE LAS DROGAS 

No obstante que en 10s puntos anteriores al analizarse cada tipo de droga se 

Inenclonaron tambien los efectos que producian, resulta conveniente exponer de 

una manera mas general y resumida 10s principales efectos que estas producen en 

el individuo. 

Cabe aclarar que tales efectos no pueden ser slempre 10s mismos, dado que 

los efectos variarian dependiendo de la complexion, el peso, la alimentacion, el 

estado de animo del que las consume, asi como la dosis suministrada. 

Entre 10s principales efectos que producen la mayoria de [as drogas, estan 

aqdllas  que las hacen tan atractivas para el ser humano, los cuales consisten en 



producir en el individuo una sensacion de euforia y bienestar, 10s cuales no le 

permiten al sujeto percibir su falta de coordinacion, su disminucion de reflejos y 

I de respuesta a los estimulos, asi como 10s defecros en la vision, acompaiiados 
I 

algunas veces de alucinaciones visuales y tactiles. 

Efectos todos estos que colocan a1 individuo en una situation de peligro 

tanto para ellos, como para las demas personas, esto en virtud de que un individuo 

bajo 10s efectos de alguna droga puede realizar todo tipo de conductas arriesgadas 

y peligrosas que no realizaria en estado normal. 

Par todo lo anterior. se puede concluir que resulta sumamente peligroso 

que un individuo bajo 10s efectos de alguna droga (alcohol principalmente), 

conduzca cualquier vehiculo automotor que por su peso y velocidad pudiera 

ocasionar diversos delitos, como pueden set: 

a)- Uomicidio 

b)- Lesiones 

cJ- Daiio en Propiedad Ajena. 

d)- .Ataques a ias was de comunicacion 



I CAP~TULO 111. "LA CCiLPABILIDAD 

3.1.- FORMAS DE LA CULPABILIDAD COMO ELEMENTOS DE LA 

TIPICIDAD. 

El concept0 de culpabilidad analizado etimologicamente proviene del latin 

"culpabilis", el cual se aplica a quien o a quienes se puede echar la culpa. 

Los clasicos. con Francisco Calrara a la cabeza, preferian utilizar la 

expresion "fuerza moral del delito"; 10s neoclasicos hablaban de causalidad 

psiquica, y no pocos de "ahibuibilidad" 

Calrara menciona que al generalizar el uso de la palabra culpabilidad, los 

alemanes la designaron con la voz de "shuld", los italianos con la de 

"colpelvolezza". los franceses con la de "culpabilite". 10s ingleses con la de 

"culpabily". y los brasilefios y latinoamericanos con CULPABlLIDAD. 

Ahora bien, en el presente capitulo se veran las fotmas en que puede 

presentarse la culpabilidad en el sujeto activo, las cuales pueden ser unicamente a 

titulo de dolo o de culpa. Pero antes que nada, resulta necesarlo responder a la 

inevitable pregunta que algunos deberan estarse fonnulando iQue es la 

culpabilidad?. .4 continuacion se tratara de dar respuesta a esta prrgunta 

auxiliados por algunos conceptos de importantcs tratadistas. 

La culpabilidad es entendida - afirma Osorio y Nieto - como la 

reprochabilidad hacia un sujeto por haberse conducido contrariamente a lo 

establecido por la norma juridica penal. 



Jlmenez de Asua define a la culpabilidad como el conjunto de presupuestos 

que fundamentan la reprochabilidad personal de la conducta antijuridica. Por su 

pane Castellanos Tena refiere que la culpabilidad es el nexo intelectual y 

emotional que liga al sujeto con su acto. 

Como habra podido apreciarse en 10s conceptos anteriores, cada autor 

define de forma diferente lo que es la culpab~lidad. Para Osorio y Nieto, la 

culpabilidad es entendida como sinonimo de reprochabilidad; el maestro Jimenez 

de Asua la define no como reprochabilidad, sino como requisitos o presupuestos 

de esta. y Castellanos Tena refiere, a diferencia de los anteriores autores que la 

culpabilidad es un ligamen o nexo que une al sujeto con su acto. 

Una vez vistos 10s anteriores conceptos y detiniciones de culpabilidad, 

habra que inclinarse a favor de 10s que ~iptnan que la culpabilidad es una actitud 

subjetiva juridicamente reprochable, y no el reproche de una actitud subjetiva; es 

decir, la culpabilidad se ent~ende como las relaciones animicas del autor con su 

Irecho. que llevan a que se le haga un reproche por ese hecho. 

Por otra pane, como bien lo serialan Osorio y Nieto y Jimenez de Asua en 

sus definiciones, el concept0 de culpabilidad penal solo es imaginable consmiido 

sobre un obrar antijuridico, esto es, que solo ss estara en presencia de 

~.ulpabilidad cuando exista una conducta realizada en forma conharia a derecho. 

Aunado a lo anterior, existe un principio aceptado pot la generalidad que 

dice de la siguiente manera: "Nadie puede considerarse culpable de un hecho, si 

no tuvo al menos la posibilidad de tenet conciencia de lo injusto". 



Ahora bien, existen dos docmnas importantes que pretenden explicar la 

culpabilidad desde sus respectivos puntos de vista, siendo estas la psicologica y la 

normativa. de las cuales se hara una breve sintesis. 

LA DOCTRINA PSICOLOGICA.- Para la doctrina psicologica traditional, 

la culpabilidad es la relacion psicologica del autor con su hecho. Esa relacion 

puede ser mas o menos indirecta, y a h  radicar en un prever (casos de culpa), 

pero vinculados siempre en mayor o menor grado con la accion 

Asi vistas las cosas, la culpabilidad comprende el estudio del dolo y de la 

culpa como dos formas de vinculacion que admite la ley entre el autor y el hecho 

ilicito para que dicho autor sea juridicamente responsable de este. 

En sintesis, esta doctnna considera que para que se acredite la culpabilidad 

de un sujeto, debe exist* un puente de conciencia entre el y su conducts, es decir, 

el autor debe estar consciente de que su accion fue la causa del resultado 

antijuridico producido, por lo tanto, aun cuando dicho resultado haya sido o no 

querido por el autor, re puede estar en presencla de culpabilidad, (encontrindose 

en el primer caso con la forma dolosa de culpabilidad, y en la segunda en la 

culposa). 

Por su parte LA DOCTRINA NORMATIVA soshene que la culpabilidad 

es un juicio formulado sobre una situacion de hecho, generalmente psicologica, a 

consecuencia de la cual la accion es reprochable. 

Asimismo. esta dochina atitma que el contenido dc la culpabilidad no se 

agota con 10s elementos psicologicos conte~dos  en el dolo y en la culpa, y que es 



importante para acreditar la culpabil~dad saber tanto lo que ha querido una 

persona (psicologismo), como el por que ha quetido realizar esa conducta, ademas 

es igualmente importante que el activo tenga conocimiento de que su conducta se 

trataba de una actuation contraria a derecho, cuando le era exigible, ya que le era 

posible un comportmiento adecuado a la norma. 

De esta manera, el planteamiento de las dos docmnas anteriores, se 

reducen a determinar si la culpabilidad significa una vinculacion de naturaleza 

enne un hombre y su conducta (psicologismo), o hien, si para su ex -cia entran 

en juego 10s elementos juridicos proporcionados por la norma, qu. riven para 

reprocha, a alguien una conducta contraria a derecho, porque le era exigible, toda 

vez que le era posible una diferente, adecuada a derecho (normati\ 7). 

Se dice tmbien que el grado de culpabilidad determina la medida de la 

penalidad aplicada, es decir, que la culpabilidad achia como medida reguladora de 

la pena, a mayor grado de culpabilidad. mayor - ra la penalidad aplicada a1 titular 

de dicha culpabilidad, de igual foma que a una culpabilidad minima se le 

impondra una penalidad menor. 

Se sefiala tambien, que 10s demb elementos del delito (conducta, tipicidad 

y antijuridicidad) no admiten graduaciones, no asi la culpabilidad, la cual puede 

ser mayor o menor en algunos casos, es decir, que el autor es mas o menos 

culpable s e g h  las circunstancias, de mod0 que solo en la posibilidad de 

graduacion de la culpa puede sustentarse la medida de la pena. 

Es por tanto errheo, o al menos equivoco hablar de culpabilidad como 

sustantivo, mas bien, esta debera ser empleada como adjetivo calificativo de la 



- 

acc~an, por tanto, la culpabilidad debe ser investigada, y el objeto de tal 

investigation es comprobar si hay culpabilidad en el hecho que se jwga, 

culpabilidad que como se menciono en un principio podra ser a titulo de dolo (la 

m h  grave de ellas) o de culpa (forma o especie de culpabilidad menos grave), 

especies de las que se hablara a conhnuacion. 

3.1.1.- EL DOLO. 

Antes que todo, resulta necesario dejar claro que lo delitos solo pueden 

cometerse a titulo de dolo o de culpa, tal y coma lo establece el Codigo Penal en 

su articulo So, el cual dice de la siguiente manera: "Las acciones u omisiones 

delictivas solamente pueden realizarse dolosa o culposamente". 

Ahora bien, para comenzar el estudio del presente tema, habra que 

observar primeramente como lo define el Codigo Sustantivo en su articulo 9' 

parrafo primer0 "Obra dolosamente, el que conociendo 10s elementos del tip0 

penal, o previendo coma posible el resultado tipico. quiere o acepta la realizacian 

del hecho descrito por la ley". 

El dolo es el modelo del elemento sub~etivo, y es considerada la especie 

principal de culpabilidad, parser tambien la mas grave. 

A lo largo del tlempo han existido numerosos autores, 10s cuales han 

definido al dolo de distintas formas, tal es el caso del maestro italiano 

Carmignani, el cual define a1 dolo como el act0 de intencion mmb o menos 

perfects, dirigido a infringir la ley manifestada en signos exteriores. Carrara, 

maximo representante de la escuela clasica define a1 dolo como la intencion mas o 



menos perfecta de ejecutar un act0 que se sabe es contrario a la ley. Por su parte, 

Cuello Calon afirma que el dolo es la voluntad consciente dirigida a la ejecucion 

de un hecho que es delictuoso. 

Como puede apreciarse, las anteriores definiciones, aunque diferentes, 

todas hacen mencion a elementos tales como "voluntad o "intencionalidad, y de 

alguna manera al "conocimiento del fin que se pretende", o a "la conciencia de la 

antijuridicidad del hecho"; razon por la cual se puede considerar que dichas 

definiciones de alguna manera son validas, toda vez que abarcan 10s aspectos 

esenciales del d l o .  

Ahora bien, resulta importante, ademb de analizar algunas definiciones, 

estudiar a el dolo de una manera mas profunda para lograr una rnejor 

comprension, El tema del dolo se ha pretendido explicar desde muy variados 

puntos de vista y por diferentes doctrinas y teorias, sirva de ejemplo: la teoria de 

la representacion, la teoria de la voluntad y la teoria unitaria, entre otras. 

La primera de ellas, La Teoria de la Rcpresentaci611, tiene como 

exponente principal a Franz Von Liszt, el cual define al dolo como: la 

representacion del resultado que acompaa a la manifestation de la voluntad, 

desprendiendose de esta definicion 10s siguientes elementos: 

La representacion del act0 voluntario, asi como Las circunstancias en que 

se va a ejecutar. 

La prevision del resultado. 



Y la representacion de la causalidad en 10s delitos de accion, asi como la 

representacion del no impediment0 del resultado en 10s delitos de 

omision. 

Ahora bien, la segunda de las teorias, la de la voluntad, como su nombre 

10 indica, hace radicar al dolo en la voluntad del agente, o por lo menos considera 

a la voluntad el aspecto fundamental del dolo. 

Francisco Carrara es considerado el representante m b  caracterizado de 

esta comente, quien como anteriormente se menciono, define a1 dolo como: la 

voluntad mas o menos perfecta de realizar un acto que se sabe es conbario a la 

ley. El cual encierra en su definicih 10s aspectos principales de esta teoria, tales 

coma voluntad y conciencia, de tal forma que para esta comente es necesario para 

que se integre el dolo, que concurran simultineamente la voluntad y la conciencia 

del sujeto, puesto que a h a n  que La voluntad sin conciencia no puede ser dolosa, 

y la conciencia por si sola jamb podra ser causa de 10s movimientos. 

Concluyendo esta teoria que la parte sustantiva de la definition de dolo 

debe provenir del elemento de la voluntad, y no del intelecto, toda vez que este 

pasa a ser un elemento secundario o accesono. 

[Esta teoria resulta un tanto crihcable en el aspecto de que, si se pretende 

explicar el dolo basindose Onicamente en la voluntad, resultaria imposible la 

configuration del denominado dolo eventual, toda vez que, como m b  adelante se 

ver& este tipo de dolo carece de voluntad de la produccion del resultado 

antijuridico, no asi de la representacion de gue este puede producirse, y a1 

preverse, se confia en que no se produzca]. 



Por ultimo, la concepci6n unitaria, La cual parte del supuesto de que las 

dos antenores tesis, por si solas I insuficientes para explicar el dolo, pero que 

en su conjunto, es decir, unidas convenientemente permiten una solucion corrects; 

por lo que no se puede querer aquello que no se nos ha representado, y por otra 

parte, no se nos puede atribuir sino aquello que realmente queremos. 

Para Jimenez de Asua, quien es el mb connotado representante de esta 

tesis, el dolo es la produccion de un resultado tipicamente antijuridico con 

conocimiento de las causas descritas en el tipo y de su relacion causal con 

conocimiento de que se quebranta un deber, con la voluntad de realizar el act0 y 

con representacion del resultado que se quiere o consier 

En sintesis, esta teoria es de la opinion de que el dolo supone 

I representacion de un hecho tipico y antijuridico, ademas de la voluntad de 

realizarlo. 

Ahora bien, de las teorias o corrientes antes rnencionadas, se Cree que la 

m b  completa es precisamente esta ultima, toda vez que como ella misma 

establece, no es posible explicar el dolo solo desde el punto de vista de la 

representacion o de la voluntad, toda vez que la representacion por si sola no . 
puede producir un resultado, sino que se requiere que exista una voluntad de 

accion ( u omision), de igual forma que la voluntad sin conciencia es nula, puesto 

que nadie puede querer algo que no conoce. 

Por su parte, Eduardo Lopez Betancourt parece coincidir con la teoria 

unitaria, a1 afirmar que el dolo esta compuesto de 10s siguientes elementos: 



a).- El intelectua1.- El cual implica el conocimiento por parte del sujeto que 

realiza circunstancias pertenecientes a1 hpo; y 

b).- Emotional.- Que es la voluntad de realizar la conducta o de producir el 

resultado. 

El elemento esencial del dolo, dice Jimenez Asua, no es otro que la 

conciencia de violar el deber, sin embargo, afuma este autor, no es solo este 

elemento intelectual el que debe set tomado en cuenta, sino que ademas el agente 

debe tener conocimiento de que el hecho se encuentra descrito en las leyes 

Dado lo anterior, cuando se dice que el homicidio es matar a un hombre; 

que el robo es el apoderamiento de una cosa petteneciente a otro, sin su 

consentimiento. iEs precis0 que el sujeto para que obre con dolo tenga 

conocimiento de que hay un articulo que defme como delito ese acto?. Emesto 

Belling, cuando demanda la conciencia de la tipicidad, no supone que conozca el 

agente la descripcion tipica del mismo modo que la sabe el tecnico, mejor dicho, 

la representacion del agente debe ser de la situation real correspondiente a una 

descripcion tipica, y no debe exigirse que conozca 10s elementos del tipo legal, 

pues ello presupondria un estudio juridico; resultando por tanto, que solo 10s 

abogados y conocedores del derecho podrian set capaces de actuar con dolo. 

En conclusion, para que una persona pueda actuar con dolo, no es 

necesario que dicha persona tenga pleno conocimiento de 10s elementos del tipo 

penal en el que encuadro su conducta. ni tampoco de que su conducta se 

encuentra descrita en un detenninado articulo de la ley, sin0 que solo se requiere 

que dicho agente tenga conciencia de que su conducta es contraria a1 orden y a la 



paz social; por lo que no le es exigible para que achie con dolo que tenga 

conocimientos tecnicos de la ley. 

Asi las cosas, todos, aun 10s mas ignorantes en mechnica sabemos lo que es 

un automovil, y nadie ignora lo que es un vomito. aunque no se hayan realizado 

eshldios medicos. Lo que nosotros sabemos del vehiculo y de la reaccion del 

organism0 no es de la manera profunda y acabada como el tecnico lo conoce. 

nuestro conocimiento es un tanto profano y generico. Pues bien, se deben exigir 

como elementos intelectuales del dolo el conocimiento de la nahlraleza de 10s 

hechos y de su significacih juridica de esa manera profana y generica, y no 

tecnica. 

Ahora bien, por lo que respecta a las clases de dolo, debe decirse que 10s 

clasicos acostumbraron a distinguir el dolo por su intensidad o duration, en el 

dolo de impetu o pasional, dolo repentino, dolo con simple deliberacion y dolo 

premeditado. 

En la actualidad se cuenta con una clasificacion mucho mas extensa sobre 

las clases de dolo, pero por cuestiones de importancia y validez, en el presente 

trabajo solo se hara mencion a cuatro de ellas: a).- El dolo directo; b).- El dolo 

con intention ulterior, ma1 llamado dolo especifico; c): El dolo de consecuencias 

necesarias; y d).- El dolo eventual. 

a).- Dolo directo.- El dolo directo se presenta "cuando el autor ha querido 

y previsto 10s resultados de su accion (u omision), y aquellos corresponden a su 



~ntencion".~', es decir, cuando hay una relacion inmediata y directa entre lo 

querido y lo realizado. (un ejemplo de este tipo de dolo lo seria cuando el sujeto 

".V' pretende robar el automovil del sujeto "B, y como consecuencia, aprovecha 

la ausencia de este ultimo y se apodera de dicho automovil, sin derecho y sin el 

consentimiento del referido sujeto " B .  Como se obsewa, en el caso del dolo 

directo, existe una coincidencia plena entre la voluntad del autor y el resultado 

producido. 

b).- Dolo Especific0.- ( o llamado tambien dolo con intencion ulterior). Por 

dolo especifico se ha entendido aquel que esta acompaiiado del proposito de 

obtener una determinada y particular finalidad. 

Para poder comprender mejor este tipo de dolo, resulta a su vez necesario 

rnencionar que se entiende por dolo generico. Carlos Lozano y Lozano considera 

que el dolo generico es la intencion criminosa en su amplio sentido, y que el dolo 

especifico es el que requiere completamente la ley para integrar la definicion del 

delito, y faltando el cual, el delito no existe. 

Por su pate  el profesor Gaitin Mahecha, afima que el dolo genhico es el 

que se produce cuando hay voluntad consciente de producir un resultado 

antijuridico, sin tener un fin especial; y especifico, a q d l  que se produce cuando 

ademas de la voluntad consciente de producir un resultado antijuridico, se tiene 

un fin especial. 

" MENDOZA JOSE Rafael. "CURSO DE DERECHO PENAL VENEZOLANO. Tomo 11, Edltonal 
crnpresa "El Cojo". sle . Venezuela 1966, pag 204 
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Ahora bien, Reyes Echandia hace una critica a las opiniones antes 

serialadas manifestando que las definiciones precedentes son un tanto erroneas, en 

el sentido de que parten de un supuesto equivocado al afirmar que existe 

realmente un dolo generico diverso y diferente de un dolo especifico, 

proponiendo en cambio la posicion que al respecto sostiene Gomez Prada cuando 

afirma que quiza no sea errado pensar que en todos 10s delitos hay un dolo 

especifico, que consiste en aquella particular circunstancia que lo distingue de 

otros hechos semejantes, de tal suerte que sin ella sea un delito distinto. Y que 

"en realidad nadie ejecuta un hecho con dolo generico, sino con dolo especifico 

para algo en particular, preciso, determinado o en especiales circunstancias, 

puestas por el agente o aprovechhdose de ellas"." opinion esta liltima con la que 

se esta de acuerdo, en virtud de que todo agente que procede con dolo en su 

conducta lo hace con una particular finalidad, esto es, nadie ackia de una manera 

generica, realizando conductas por el simple hecho de viola o quebrantar una 

norma juridico-penal, ademas de que resultaria seriamente complicado determinar 

cuando un resultado se obtuvo con dolo generico o con dolo especifico, puesto 

que para esto resultaria necesario "introducirse" a la psique del individuo, para 

conocer realmente cual h e  su finalidad. 

En conclusi6n. se puede decir que no es posible hablar de dolo especifico, 

porque es imposible consttuu el llamado dolo generico. 

c).- Dolo indirecto (tambien llamado como dolo de consecuencias 

necesarias o dolo direct0 de segundo grade).- Se dice que hay dolo indirecto o 

mediato, cuando al lado del resultado antijuridico previsto y querido, surge otro 

'" GOhEZ PRADA Agustin, "DERECHO PENAL COLOMBIANO, Edilonal Bucararnanga Imprenta 
dcl Depanamento, s le .  Colombia 1952. pags. 140 y 141 
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necesariamente ligado a1 anterior, el que el sujeto acepta como secuela natural del 

primero. 

Conforme a lo que se ha dicho, se puede no desear un resultado que va 

aparejado de uno que si se desea, esto es, el resultado deseado se liga a otro 

efecto, que se representa como inexorablemente unido a1 deseo que se tiene, y a1 

realizar este se tiene que acatar las otras consecuencias luctuosas que entran asi 

en la intencion deseada. 

Para entender mejor esta modalidad del dolo, habra que recurrir al ejemplo 

planteado por Jimenez de Asua: "un anarquista quiere dar muerte a un monarca 

detestable, que siempre viaja con su secretaxio particular. La bomba, de gran 

calibre, va a deshuir el vehiculo en que viajan el rey, su subordinado y su chofer. 

La muerte de estos dos ultimos, que el anarquista no desea, es absolutamente 

necesaria para la muerte del magnate). Por eso pueden imputarse estas dos 

muertes no deseadas, pero necesdas para la produccion de la querida por el 

anarquista que lanza la b ~ m b a " ~ ~ .  

La diferencia entre el dolo eventual y el indirecto estnba en que el 

resultado producido en el dolo indirecto no se desea, pero se tiene la certeza de 

que habra de producirse y se acepta, es decir, este tip0 de dolo se aproxima a1 

dolo eventual, del cual sin embargo se diferencia porque en este ultimo no existe 

la certeza de la produccion del resultado no querido, en tanto que en el dolo 

lndirecto si. 

"' JI&NEZ DE ASUA Luis, "LECCIONES DE DERECHO PENAL.', Vol Ill. Editorial Harla; sie., 
~ V e x ~ c o  1997. p. 367 



d) - dolo Eventual.- Hay dolo eventual cuando el sujeto se representa la 

posibilidad de un resultado que no se desea, pero cuya produccion consciente en 

ultima instancia, comendo el riesgo de causarlo, con tal de obtener el efecto que 

quiere ante todo; en otras palabras, en el dolo eventual el agente se dirige hacia un 

tin pcnalmente indiferente, pero se representa como probable la produccion de un 

resultado antijuridico, sin que ello lo desvie de su linea de conducta inicial, sino 

que al contrano, sigue adelante y asume el riesgo de tal evento. Esto es, en el dolo 

eventual el autor prefiere la ejecucion del hecho inicialmente previsto y quendo, a 

pesar de concurrir la probabilidad de . resultado antijuridico, a la renuncia de 

su pretension bLica, de tal modo que x t e  piensa: "si ocurre o no o c m e  el 

resultado que no deseo, de cualquier manera actbo". (Como cuando la prostituta 

que padece una enfermedad venerea piensa que puede contagiar al proximo 

cliente, no desea que ello ocurra, pero auri asi prefiere el pago y afronta el riesgo 

de transmitir su enfermedad). 

Ahora bien, no basta para el dolo eventual la mera posibilidad -entendida 

como evento remoto y vago -, ni es indispensable la certeza en la verificacion del 

rcsultado antijuridico, sino que debe existir la probabilidad de que se produzca. 

Por otra parte, se hace notar que la figura del dolo eventual guarda relacion 

y a la vez establece su diferencia con la culpa con representation, en donde 

tambien se produce un resultado tipico y antijuridico, queen sentido estricto no es 

querido, pero en donde a diferencia del dolo eventual, el agente confiando en su 

pericia y habilidad, da pot entendido que dicho resultado no habra de producirse, 

es decir, en la voluntad del autor no existe una aceptacibn psicologica acerca de la 

producc~on del resultado tipico, que es precisamente lo que identifica al dolo 

eventual, razon por la cual no hay dolo, y si en cambio, se da la culpa; es decir, en 



la culpa tipica, lo que hay es posibilidad de la representacion del resultado, y en el 

dolo eventual, la representacion de la posibilidad del resultado; pero tarnbien en la 

culpa con prevision se representa el agente como posible el evento, la diferencia 

eshiba en que dicho agente no lo ratifica como en el dolo eventual. En la culpa 

con prevision o representacion, el sujeto confia en su habilidad o en su formna 

para que el resultado no se produzca. 

Si como consecuencia de cuanto se ha dicho, se quisiera ensayar una 

definicion de dolo, puede decirse que el dolo es un elemento subjetivo que inclina 

al sujeto a realizar una conducta contraria a derecho, teniendo pleno conocimiento 

y voluntad en realizarla, es decir, sabe y preve que el resultado que su conducta 

ocasionara es tipico y antijuridico, y al mismo tiempo acepta dicho resultado. 

3.1.2.- LA CULPA. 

A la pregunta 'Que es la culpa?, se puede responder con un sin fin de 

conceptos y definiciones. pero antes, habra que decir que la culpa es otro de 10s 

grados o formas de la culpabilidad, toda vez que en el derecho penal mexicano, 

10s delitos pueden ser de realization dolosa (intencionales) o culposa 

(impmdenciales), seglin el articulo 8" del Codigo Penal para el D.F., por su parte. 

el articulo 9" pirrafo segundo del mismo Ordenamlento dice: "Obra culposamente 

el que produce el resultado tipico que no previo siendo previsible, o previo 

confiando en que no se produciria, en v imd de la violation de un deber de 

cuidado que debia y podia observar, s e g h  las circunstancias y condiciones 

personales". 



Del concepto legal antes mencionado, se puede afirmar que la culpa 

encierra tres aspectos fundarnentales, 10s cuales a saber son: 

a).- La produccion de un resultado antijuridico. 

b)-  La no prevision de ese resultado, o hahiendola, se confio en que no 

ocuniera. 

c).- Violacion a un deber de cuidado que se podia y debia observar. 

La Suprema Corte de Justicia de la Naci6n ha establecido por su parte 

que la imprudencia punible consiste er da imprevisi611, negligencia, 

impericia, falta de reflexi6n o de cuidado que causa igual daiio que un delito 

intencionab 

Por lo que hace a 10s grandes doctrinarios del derecho penal, la culpa es 

definida de la siyuiente manera: El maestro Cuello Calon la ubica como el obrar 

sin la diligencia debida, causando un resultado daoso,  previsible y penado por la 

ley. 

Para Luis Jimenez de Asua el concepto de culpa, entendida como especie 

de la culpabilidad, la define como: "La produccion de un resultado tipicamente 

antijuridico, que pudo y debio ser previsto, y que por negligencia, impmdencia o 

impericia del agente causa un efecto d a i ~ ~ s o " ~ ' .  

Mas tarde BNSS~,  agregando el elemento de "prevenibilidad al concepto 

de Carrara, define la culpa como la omision voluntaria de la diligencia necesaria 

" J I ~ ~ & ~ E z  DE A S ~ ~ A  Luis. "TRATADO DE DERECHO PENAL", Tomo V. Edltonal Harla, sie. 
Mexico 1995. pig 680 



para prever y prevenir un evento penalmente antijuridico, posible, previsible y 

prevenible. 

En el mismo orden de ideas, Romero Soto considera que hay culpa en una 

accion voluntaria pero no intentional, que produce un resultado tipicamente 

antijuridico que se tenia el deber de evitar, que era previsible y prevenible, pero 

no fue previsto ni prevenido, o que, habiendo sido previsto se confio en poder 

evitar. 

Por lo que hace a la anterior definition, se Cree que es una de Las m L  

completas, toda vez que esta abarca 10s elementos esenciales de un delito culposo, 

puesto que este autor habla de una voluntariedad de la conducta, pero falta de 

intencionalidad en el resultado; de la produccion de un resultado tipicamente 

antijuridico, y por ultimo, que ese resultado se tenia el deber de evitar, toda vez 

clue el mismo era previsible y prevenible, faltandole tal vez solo mencionar que el 

resultado antijuridico es producido por el actuar ~mprudente o negligente del 

autor. 

Una vez dadas las anteriores definiciones, se ensayara a continuacion un 

concept0 de lo que se entiende por culpa. 

CULP.4.- Es una de las dos especies o formas en que puede presentarse la 

culpabilidad, la cual consiste en produc~r un resultado tiplco y anhjuridico 

(previsto o no), sin tener tal proposito, produciendose dicho resultado a 

consecuencia de un actuar negligente o impmdente del autor, ocasionado por no 

haberse conducido con el cuidado necesario, cuando le era exigible hacerlo. 



Por otra parte, la culpa no siempre ha sido aceptada como especie o forma 

de culpabiiidad, pues se afirmaba que "nadie puede ser penado por una accion no 

querida por el", pero a pesar de este argumento, lo lesivo que pueden resultar las 

conductas culposas, han inclinado a la mayoria de 10s penalistas a aceptar a la 

culpa como una especie de culpabilidad, y por ende, punir las conductas culposas. 

Asi pues, como decia Carrara "el individuo hene derecho a ser defendido 

no solo contra 10s malvados, sino tambien contra 10s impmdentes", por lo que 

muy probablemente este autor consideraba que 10s imprudentes podian ocasionar 

con su conducta resultados igualmente perjudic~ales que 10s ocasionados en forma 

intentional o dolosa; por lo que el reproche a1 agente de un evento culposo radica 

en la obligacion que t e ~ a  este de conducirse con pmdencia, prewslon, cuidado, 

etc., a fin de no afectar a sus semejantes. 

Sobre la naturaleza de la culpa, se han venido exponiendo numerosas 

teorias, pudiendo estas dividirse en cuatro grandes grupos, asi se tiene: las teorias 

objetivas, la tesis positivists y la doctrina fmalista, las cuales se trataran de 

sintehzar a continuacion: 

1.- T E O R ~ S  0BJETIVAS.- Que son aquellas que establecen la esencia de 

la culpa en aspectos matenales u objetivos, extemos a1 psiquismo del autor. 

la).- Teoria de 10s medios antijuridicos.- En la que Alessandro Stoppato 

afirma que el resultado daiioso es punible cuando ha sido product0 de un act0 del 

hombre que, a pesar de no dirigirse a un fin anhjuridico se realiza con medios que 

se revelan como contmrios a derecho. 



Esta teoria se dice que es materialista por que deshuye el fundamento etico 

del derecho penal que es la culpabilidad moral envileciendo la responsabilidad al 

considerarla como una relacion totalmente material y mechica entre accion y 

resultado. 

lb).- Teoria de la acci6n contraria a la policia y a la discip1ina.- Con 

respecto a esta teoria Vicenzo Manzini afirma que cuando la conducta es 

genericamente contraria a la policia o a la disciplina, consiste en la inobse~ancia 

de leyes, reglamentos, ordenes o disciplinas. 

[A esta tesis se le puede criticar, que la culpa derivada de la negligencia, 

impmdencia o impericia, nada tiene que ver con la policia ni con el derecho 

disciplinario]. 

2.- TEOR~AS SUBJETIVAS- Esta teoria fundaments la culpa en 

fenomenos predecibles del hombre, y particularmente en su psiquismo. 

2a).- Teoria de la previsibi1idad.- Carrara, quien es su mas autorizado 

representante, manifiesta que la culpa ha de entenderse como la voluntaria 

omision de diligencias, en calcular las consecuencias posibles y previsibles del 

propio hecho. Por lo que para tal autor la esencia de la culpa radica en la 

previsiblidad del efecto dafioso, no querido ni previsto por el agente. 

A esta teoria se le ha criticado que la previsibilidad no es un elemento 

constitutive de la culpa, sino un criterio para calificar de imprudente o de 

negligente el comportamiento del sujeto, es decir, un elemento de juicio para un 



diagnostic0 de culpa. Asimismo, que la justicia penal no le pide cuentas al 

mdividuo de sus previsiones, sino de sus acclones u omisiones. 

Asi pues, previsto o no previsto, un resultado antijuridico producido sin 

intencion es culposo; resulta pues claro que la prevision no es un elemento 

fundamental de la culpa. 

2b).- Teoria de la prevenibi1idad.- Esta teoria fue formulada por Emilio 

Brusa, quien define a la culpa como la omision voluntaria de la diligencia 

necesaria para prever y prevenir un resultado plenamente antijuridico, posible, 

previsible y preven~ble. 

[Como puede obsewarse, esta teoria simplemente afiade el elemento 

"prevenibilidad a la teoria anterior]. 

Por lo que respecta a esta tesis, se le ha criticado en razon de que la misma 

no podria explicar el fenomeno de la llamada culpa con prevision, porque en tal 

caso el agente no ha omitido la prevision y prevention del resultado antijuridico, 

sino que la ha producido sin quererlo, porque confiaba en que no se produciria en 

razon de su capacidad para evitarlo. 

2c).- Teoria de la violaci6n de un deber de atenci6n.- Seglin esta 

concepcion, la culpa radica en el incumplimiento del deber de atencion, exigible a 

todo ciudadano, cuando ejecuta actividades m b  o menos peligrosas de las cuales 

puede derivarse daiio o lesion a derechos de ajenos. 



Con relacion a este planteamiento, se afirma que aunque hay hechos 

culposos, ocasionados por falta de atencion debida, en muchos otros, la culpa 

existe aunque el agente haya puesto en la realizacion de su conducta toda la 

atencion que le era exigible; asi, un medico inexperto en la tecnica de una 

determinada intervencion qui~rgica ,  puede ejecutarla con mucha atencion, y sin 

embargo debe responder culposamente del daiio ocasionado como consecuencia 

de la operacion. 

3. -  TESIS POSIT1VISTA.- Para 10s positivistas el delito culposo es el 

resultado de una conducta involuntaria, si se le mira en relacion con sus efectos. 

[Puede decirse que esta tesis no explica realmente que es la culpa; Fem, el 

principal exponente de esta teoria, se limita a decir a este respecto que consiste en 

la falta de intencion delictuosa, que es tanto como afirmar que donde hay culpa no 

hay dolo]. 

4.- DOCTRNA FINALISTA: Esta dochna sostiene que tambien en la 

culpa hay finalidad, lo que ocurre simplemente es que la finalidad en la accion 

dolosa es tipica, en tanto que en la culpa es juridicamente irrelevante; por tanto, el 

desvalor de la conducta culposa no esta en la finalidad que el agente perseguia, 

sino en la transgresion del deber de cuidado objetivo. 

Resulta asi, que la esencta de la culpa radica - para 10s defensores de esta 

teoria - en la falta de correspondencia entre el cuidado necesario que el agente 

debio tener para evitar un resultado socialmente indeseable y el poco cuidado que 

objetivamente tuvo en la accion final concreta, que lo Ilevo a la production de ese 

resultado. 



En resumen esta teoria se puede sintetizar en 10s siguientes puntos: 

Consiste en una direccion descuidada de la accion que ocasiona resultados 

socialmente indeseables. 

El resultado de la conducta pasa a ocupar lugar secundario frente a la 

accion; y aunque la accion culposa es finalistica, lo que importa no es la finalidad 

como tal, sino la ejecucion final en concreto. 

Una vez analizadas las antenores teorias, puede decirse que ninguna de 

ellas explica con exactitud todos 10s aspectos que encierra la culpa, dado que cada 

una de ellas se basa en ciertos elementos a 10s que les dan una importancia 

fundamental, descuidando otros igualmente importantes. 

No obstante lo anterior, hay una teoria que se podria decir que abarca de 

una manera mas completa y exacta todos 10s elementos de la culpa, siendo esta la 

llamada teoria causalista, la cual a f ima que "10s elementos de la culpa son 10s 

siguientes: 

a) .- La voluntariedad del act0 inicial, es decir, debe quererse la conducta pero no 

el resultado. 

b) .- Un resultado datioso tipificado en la ley para que podamos catalogarlo como 

delictivo. 

c) .- La ausencia de dolo, es decir, de la intention delictiva, pues el agente o no se 

representa el resultado, o si se lo representa espera que este no se produzca. 

d) .- La relacion causal directa entre el act0 inicial y el resultado, es decir, debe 

existir un enlace entre el proceso psicologico del agente, sea consciente o 



lnconsciente. y el resultado lescivo, por no haber obrado con la prevision y 

cuidado que exigia la norma"'*. 

Tanto en las teorias antes sefialadas como en la legislacion, se utilizan 

conceptos tales como: previsibilidad, prevenibilidad, impmdencia, negligencia, 

~mperic~a, ineptitud, etc. de las cuales se hablara a continuacion: 

Previsibi1idad.- "Consiste en la posibilidad generica que un hombre de 

mediana inteligencia y cultura en un lugar dado y en un determinado momento 

historico, tiene de prever el resultado como consecuencia de su propia 

c o n d ~ c t a " ~ ~ .  

Prevenibi1idad.- ~ s t a  en cambio, consiste en la posibilidad de evitar el 

evento; es decir, en tratar de prevenir el resultado previsto. La prevenibilidad por 

tanto es un fenomeno volitivo, a diferencia de la previsibilidad, que es un 

fenomeno intelechvo. 

1mprudencia.- Que implica obrar con temeridad o ligereza, o sin 

precauciones. 

Negligencia.- Que consiste en obrar con falta de precaucion o indiferencia 

por el act0 que se realiza. 

" ORELLANA WlARCO Octav~o AlbeRo. "TEORIA DEL DELITO, Edilonal Pomia, Tercera edicrbn. 
Mexico 1996. pag. 59 
" ALTAVlLLA Ennco, "LA CULPA, Editonal Themrs. Cuarta edic16n. Colombia 1987, pAg 3. 



Ahora bien, notese que la imprudencia es un hacer, omitiendo algo, 

mientras que la negligencia es un no hacer; la pnmera contiene eficacia activa, en 

tanto que la segunda eficacia pasiva. 

1mpericia.- Que radica en la falta total o parcial de conocimientos 

indispensables para realizar una actividad tecnica o profesional. 

1neptitud.- "Que es una deficiencia de orden natural, que no debe 

confundiise con la impericia, que es una deficiencia de orden t e ~ n i c o " ~ ~ .  

Profundizando un poco mis sobre el presente tema, cabe seiialar que la 

culpa desde el derecho romano se clasificaba en culpa "lata", "leve" y "levisimam, 

s e g h  que hubieran podido prever el resultado todos 10s hombres, solo 10s 

diligentes o solo 10s extraordiiariamente diligentes. 

En el derecho mexicano actual, se distingue entre culpa leve y grave, y se 

deja su calificacion al prudente arbitrio del juez, quien debera tomar en cuenta las 

circunstancias seiialadas en el articulo 60 del Codigo Penal, las cuales a saber 

son: 

"I.- La mayor o menor facilidad de prever y evitar el d a o  que resulto. 

11.- El deber de cuidado del inculpado que le es exigible por las 

circunstancias y condiciones personales que el oficio o actividad que desempeiie 

le impongan; 

111.- Si el inculpado ha delinquido anteriormente en circunstancias 

semejantes. 

23 ORELLANA Wiarco. Ob. Cit., pig 60. 



I V -  Si tuvo tiempo para obrar con la reflexion y cuidado necesarios; 

V -  El estado del equipo, vias y demas condiciones de funcionamiento 

mecanico, mathdose de int?acciones cometidas en 10s s e ~ c i o s  de transporte, y 

en general, por conductores de vehiculos; y 

De igual fonna, la docmna y la legislacion actual sostienen que la culpa 

puede presentarse en grados, encontrindose asi con La culpa consciente, o llamada 

tambien con representacion, que es aqueUa que se presenta cuando el agente 

preve como posible el resultado antijuridico de su conducta; y la culpa 

~nconsciente o denominada tambien sin representacion, consiste esta en que el 

agente no preve el resultado antijuridico que su conducta puede producir. 

"La culpa consciente o culpa con representacion, en un principio se asimilo 

a1 dolo, y m b  concretamente a1 dolo eventual. Se hablaba de que la diferencia 

entre el dolo eventual y la culpa consciente era el mayor grado de probabilidad 

del resultado; a mayor grado, dolo eventual; a menor grado. culpa con~ciente"'~. 

Por lo que respecta a la penalidad propia de 10s delitos de imprudencia, en 

el derecho actual se opto por la prision de tres dias a cinco afios, y suspension 

hasta de dos aiios, o privation definitiva de derechos para ejercer profesion u 

oficio (art. 60 del Codigo Penal). Pero estas sanciones no excederin de las nes 

cuartas partes de las que corresponderian si el delito de que se hate fuera 

intentional. 

'' ORELLANA WIARCO. Ob Cit., pag 61 



3.2.- LA CULPABILIDAD EN LA TEORIA CAL ~ A L ~ S T A .  

Una vez visto que la culpabilidad puede ser entendida como una actitud 

subjetiva juridicamente reprochable, y no asi el reproche de una actitud subjetiva, 

o tambien como las relaciones animicas del autor con su hecho, que llevan a que 

se le haga un reproche por ese hecho, se analizara a continuacion lo que la teoria 

causalista opina respecto a este topico. 

Para el sistema causalista de la teoria del delito, el primer elemento del 

delito, el acto, accion o hecho, se integra como ya hemos visto de conducta, 

resultado y P:XO causal; a su vez, la conducta la compone un elemento psiquico y 

uno fisico, el primer0 consiste en la voluntariedad de la propia conducta, y el 

segundo de la acc~on u omision. 

El elemento psiquico del resultado - sostiene esta teoria - zstriba en la 

conciencia y voluntariedad del agente encaminada a obtener el everto. Asi, una 

cosa es querer la conducta (elemento psiquico del hecho) y otra es querer el 

resultado (elemento psiquico del delito). 

Dentro del sistema causalista existen dos comentes respecto del estudib de 

la culpabilidad, una la llamada teoria psicologista de la culpabilidad, la cual se 

basa principalmente en un vinculo de caracter subjetivo que une el hecho con su 

autor, en 10s limites respectivos de dolo y de culpa; y la segunda comente, la 

llamada teoria normativista de la culpabilidad, la cual sostiene la postura de que 

para acreditar la culpabilidad, es necesario saber tanto lo que ha querido un sujeto 

(psicologismo), como el por que lo ha querido, ademh de que es sumamente 

importante que el activo tenga conocimiento de que su conducta se trataba de una 



actuation contraria a derecho, cuando le era exigible, ya que le era posible, un 

comportamiento adecuado a la norma. 

I S e g h  esta doctnna, la formulacion del juicio de reproche constitutivo de 

la culpabilidad requiere la concurrencia de tres requisites: 

a).- La imputabilidad del agente.- Entendida como la capacidad del sujeto 

de entender la antijuridicidad de su hacer y de orientar su actividad conforme a 

dicho conocimiento. 

b): La presencia alternativa de dolo o de culpa, entendida esta como 

imprudencia. 

c).- La ausencia de causas de no exigibilidad de una accion adecuada a 

derecho, entre las que se incluyen por lo regular, el llamado estado de necesidad 

disculpante, el miedo insuperable y la obediencia debida. 

Ahora bien, sea que se trate de la teoria psicologista o normativista, el 

sistema causalista en tomo a la culpabilidad, reconoce que esta puede presentarse 

a titulo de dolo o de culpa, por lo que dicha aceptacion dentro de la teoria de la 

culpabilidad en el sistema causalista, es una cuestion aceptada; sin embargo se 

plantea la polemica a cerca de si el dolo y la culpa son elementos o especies de la 

culpabilidad. Para quienes el dolo y la culpa son elementos, a f m a n  que estos 

conculTen con otros elementos (imputabilidad, causas de inculpabilidad, etc.) a 

configurar la culpabilidad. En cambio, algunos juristas que se inclinan a sefialar 

que el dolo y la culpa son especies de la culpabilidad af~rman: las especies de la 

culpabilidad, el dolo y la culpa no son caractensticas de aquella, como Mezger ha 

creido, ni formas de presentation. Constituyen autenticas especies en las que 



encaman conceptualmente el genero abstract0 de la culpabilidad, y son las unicas 

especies. 

3.3.- CULPABILIDAD EN LA TEORIA FINALISTA. 

La gran difusion que ha tenido la teoria Finalists en Espafia, ha provocado 

la introduction de v G o s  cambios en relacion a la culpabilidad. 

Por un lado, el concebir a la accion de un mod0 final, y el de incluir 

consiguientemente el dolo en el tipo, entendido aquel como el conocimiento y 

voluntad de realizar el hecho tipico. 

Ademb el considerar al delito culposo o impmdente como una forma 

particular de infraction necesitada de un estudio sistematico, en buena medida 

propia e independiente. 

Aunque por oho lado la culpabilidad continua siendo defmida igual que 

antes como el juicio de reproche personal que se formula a1 agente por haber 

realizado una accion antijuridica, pese a haber podido actuar de modo distinto; la 

relacion de requisitos que para tal juicio se exigen experiments una modificacion. 

Dichos requisitos son, en terminos generales: 

1 .- La imputabilidad del agente. 

2.- El conocimiento del significado antijuridico del acto, como exigencia 

intelectual distinta a la representation de la realization del hecho tipico, o en 

terminos mis exactos, de la parte objetiva de un hecho; y 

3.- Exigibilidad de un comportamiento distinto. 



Por otra pane, esta teoria acepta que la medida de la pena es la medida de 

la culpabilidad. Para algunos penalistas, la culpabilidad, ademas de ser el 

fundamento de la pena, es tambien el limite de la propia pena, lo que constituye 

una garantia en favor del procesado, pues ninguna pena podra exceder del limite 

de la propia culpabilidad; de lo que se desprende que la culpabilidad aparece 

entonces ligada a la teoria de la pena, y por ende a la propia justificacion de la 

pena. 

Para esta teoria, la culpabilidad es eshicta, pero indiscutiblemente "un 

juicio de reproche" a la accion finalista tipica, argumentando que la culpabilidad 

es fundamentalmente valorativa. 

En la teoria finalista de la accion los elementos de la culpabilidad son: 

1. - La imputabilidad o capacidad de culpabilidad. 

2. - El conocimiento de la antijuridicidad del hecho cometido 

3. - La exigibilidad de un comportamiento distinto. 

1.- La imputabilidad para el finalismo debe ser entendida como la 

capacidad del sujeto, atendiendo a sus fuerzas psiquicas de motivarse de acuerdo 

a la norma. 

Esta teoria afirma que el libre albedrio no es coma lo plantea el sistema 

causalista de poder actuar de otra manera, sino de la libenad de actuar en el 

sentido de la ley. 



A s  pues, la imputablidad para el slstema finalista es sinonimo de 

capacidad de culpabilidad, capacidad de su autor, y se integra a su vez de dos sub 

elementos: 

a ) -  Capacidad de comprender lo injusto del hecho (momento cognoscitivo 

e intelectual). 

b).- La capacidad de determinar la voluntad confonne a esa comprension 

(momento volitivo). 

Por lo que la capacidad de culpabilidad se forma cu, el autor tiene 

cornprension de lo injusto (momento cognoscitivo) y determina su voluntad en ese 

sentido (momento volitivo). 

2.- El conoeimiento de la antijuridicidad del hecho cometido requiere 

como requ~sito, que el sujeto sea imputable. La capacidad de culpab~lidad o 

imputabilidad se presenta en el sujeto con independencia de que realice o no la 

accion u omision tipicos; en cambio, el  conocimiento de la antijuridicidad es la 

actualizacion de la comprension y rnotivacion del sujeto, en el hecho concreto a la 

violacion de la norma. 

3.- La exigibilidad de una conducta distinta.- Constituye el tercer 

elemento que integra la culpabilidad en el sistema finalista. 

Logicamente, el sujeto para ser culpable, previamente se debe determinar 

su imputabilidad y la conciencia de la antijuridicidad, pero ademas, debe 

examinarse si en el presente caso era exigible una conducta apegada a derecho, y 



con tales elementos se materializa la culpabilidad, de la formula "poder en lugar 

de ello" a que ya se h ~ z o  mencion anteriormente. 

Hanz Welzel, quien es precursor de la accion final, seiiala que la accion 

humana es ejercicio de actividad final, y que la accion es acontecer final, no so10 

causal. 

Con estas palabras Welzel da a entender que dentro de la accion humana 

existe una prevision del resultado a producir, lo cual conlleva a creer que el 

hombre tiene conocimiento de 10s resultados que su conducta habra de producir. 

.Ahora bien, cuando menciona que la actividad final es un obrar orientado 

consclentemente desde un fin esta haciendo referencia a una forma de realizacion 

dolosa, mientras que el acontecer causal no esta orientado a ningun fin, sino que 

es el resultado causal de 10s comportamientos causales exlstentes en cada caso, 

pudiendo en este caso referir a la forma de realizacion culposa de la conducta. 

Welzel considera a la culpabilidad como un reproche personal en contra 

del autor de una conducta tipica y antijuridica, toda vez que el activo pudo omitir 

la conducta antijuridica, y sin embargo, actuo. Por ello, dice Welzel, la esencia de 

la culpabilidad esta en el poder del autor. 

3.4.- TESIS Y JURISPRUDENCLA DEL DOLO. 

El termino jurispmdencia tiene varios sentidos: "jjurpmdencia".- Es el 

conocimiento metodico y sistematico del derecho, tanto en su aspecto 

especulativo como teorico - Ciencia del derecbo - como en su aspecto practico - 



tkcn~ca juridica: pero en realidad, el significado que realmente interesa en el 

presente caso es el que concibe a la jurispmdencia como "El criterlo que 

reiteradamente, a traves de varias resoluciones sostienen 10s tribunales, sea o no 

obligatorio para otras autoridades ajustarse a dicho criterio; o bien, es el conjunto 

de principios y doctrinas contenidas en las decisiones de 10s tribunales. 

El articulo 192 de la Ley de Amparo contiene "La jurispmdencia que 

establece la Suprema Cone de Justicia, funcionando en pleno o en salas, es 

obligatoria para estas, en tratandose de la que decrete el pleno y demb, para 10s 

tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito; Los Juzgados de Distrito. 10s 

Tribunales militares y judiciales del orden comlin de 10s Estados, Distrito Federal 

y Tribunales Administrativos y del trabajo, locales o federales". 

La jurispmdencia de la Suprema Cone de Justicia sobre interpretation o 

integration de normas de la Constitucion, leyes federales o locales y tratados 

internacionales, obliga con 10s siguientes requisitos: 

I .- Que la tesis conste en cinco ejecutonas, y que dentro de la sene no se 

lntercale ninguna sentencia con criterio opuesto o sustancialmente diverso; 

2.- Que cada una de las cinco sentencias que contribuyen a formar la tesis 

jurispmdencial haya sido aprobada por catorce votos, cuando menos, en el pleno, 

y por un minimo de cuatro en la sala. 

Con estos requisitos la junspmdencia es relativamente obligatoria para la 

misma Suprema Corte de Justicia y absolutamente obligatoria para otros 

tribunales. 



Se dice que es relativarnente obligatoria, la del pleno, para el propio pleno; 

la de cada sala, para la misma sala, por que estos organos jurisdiccionales pueden 

"intenumpir" y modificar su propia jurisprudencia. 

Por otra parte, debe distinguirse entre obligatoriedad de la jurispmdencia y 

eficacia de hecho de la misma. Hay obligatoriedad cuando llenindose 10s 

requisitos que se han mencionado, otras autoridades deben ajustarse a1 criterio 

sefiaiado por la Corte. Existe eficacia de hecho cuando otras autoridades en 

realidad se ajustan a ese criterio. 

Ahora bien, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, 

puede ser modificada al establecerse una nueva tesis juripmdencial con un criterio 

diverso. El articulo 194 de la Ley de Amparo habla de "intermmpir" y 

"modificar" la jurisprudencia. ~ s t a  se intenumpe, o mejor dicho, queda 

suprirnida, cuando se pronuncia un fallo que conhene una tesis opuesta, siempre 

que se apruebe, en el pleno por catorce votos, en la sala por cuatro. Notese que la 

jurispmdencia queda intermmpida y ya no es obligatoria, simplemente por el 

pronunciamiento de una ejecutoria. La antigua tesis ya no obliga; pero la nueva 

tesis todavia no obliga. Para que esta ultima llegue a ser obligatoria se requiere 

que en las resoluciones que contribuyan a fonnar la nueva tesis, se llenen tddos 

10s requisitos necesarios para la formation de la jurisprudencia, aunque, no 

obstante lo anterior. hay ocasiones que la jurisprudencia obligatoria puede crearse 

msdiaote una decision inica, esto es, cuando existen dos tesls contrad~ctonas 

emitidas por 10s Tribunales Colegiados de Circuito, entonces, la sala que 

corresponds decide cual es la tesis que debe prevalecer en el futuro. 



En conclusion, puede decirse que la mision de la jurisprudencla consiste en 

valorar juridicamente el esclarecimiento que se hace de la ley mediante la 

aplicacion de 10s metodos de interpretation. 

A continuacion se estudiarh diversas tesis y jurispmdencias sobre dolo y 

sobre culpa con la finalidad de observar 10s distintos puntos de vista que sobre 

estas especies de culpabilidad tiene la Suprema Corte de Justicia y Tribunales. 

"DOLO':- 
Srrmpre que a un acusado se le pruebe qtsv ..roli, trr. , ley penal, se presumrra orre obrd 
coi~ dolo, a no ser que se averrpe lo L , .  lo, o ! la ley exqa la miencrr ',>loss 
para q~re haya delrio y a1 acusado foca pro,. que procedici sm rniencrdn. " 

Qrrrnta epoca: 

furno L: pdg, 4x0. Amparo drrecto. ~;on:alez Escamrlla Lurs. 8 de drcrembre de 1919. 
.lja]vria de siele volm 

Amparo drrecio 490118. Vivanco de H. ('arlos. I4 de septiembre de 1920. 
l!nnnrmrdad de ocho wlos. 

Amparo rlrrecto 226118. Orfrgoza Anionro. 18 de septrembre de 1920. 
I izaltrmrdadde ocho voios. 

Amparo dmcia 601'20. Contreras Felrpa. I2 de junro de 11921. Mayoria de 
rrcre voios. 

Amparo en re$< rjn 1083/IY. Guerrero Javrer. 9 de ociubre de 1923. Mayoria 
de (icho L~OIUS. 

1ti.sm11cra: I'rrmera Sala. 
Frrenfe: Semanarroludrcial de lafederacrdn. 
1:11uca: 6" 
i blumen: 1,XXlX 

"VEH~CULOS, CONDUCCION DE, EN ESTADO DE EBRIEDAD. DOLO Y 
CULPA C0NCURRENTES':- 

1)e acuerdo con la legrslacion penal del Esiado de Queriiaro, el decrdirse a manejar un 
~~ehictrlo en estado de ebrredad, coloca a1 acusado. por tal decision, en condrcrones de 
.wr .sotrcronado por delito DOLOSO, ya que port'. en riesgo la vrda e rnrereses de 10s 
demas; sr par drcho estado rmprrme velocrdad excesrva 01 vehiculo, causando daiios a 



hrrne.s alenos, .se hace merecedor a im aumento de pena por ser prevrsrble y evrtable el 
 laf fin rpe produce: sm embargo, resulfa violatorra de garantias la sentencra que esfima 
/a rilrrma conducra como dolosa, en razon que el agente 110 encamina su voluntad a la 
/)rod~rccrdn de aquel resultado tipico, stno que adviene por las circunstancras anoradas, 

.sea, como delrfo culposo rmprudencial". 

m p a r o  drrecto 8200,62. ANTON10 Olvera Ovredo. 15 de enero de 1964 5 votos 
I'onrtite Apstin Mercado Alarcon. 

[Como se desprende del anterior apartado, la idea sustentada en el presente 

trabajo, respecto de que un resultado tipico y antijuridico, producido por un sujeto 

que voluntariamente se coloco en un estado de semi-inconsciencia puede 

considerarse doloso- es compartida por la primera instancia en el amparo direct0 

8200162; esto es, que aquel que se decide a manejar un vehiculo en estado de 

ebriedad, se coloca en la situacion de ser sancionado a titulo de do10 por el 

resultado tipico que se produzca, ya que pone en claro peligro la vida y 10s 

intereses de los demb; por lo que se hace merecedor a un aumento de pena, no 

obstante que la sentencia que eshma tal conducta como dolosa sea violatoria de 

garantias, el considerar como intencional la produccion del resultado] 

DOLO EVENTUAL. EN LA PARTICIPACION DELICTIVA, SU 
C0NCURRENCIA.-Sr en el caso el procesado tenia en mente como posrble que a1 
rmprrmrr mayor velocrdad a1 vehiculo que conducia, podria atropellar a alguna de /as 
~ e r . s ~ ~ n a s  que .se encontraban en el lugar de 10s hechos, celebrando el resulfado de un 
[xrrrrdo defuthol?: causarle lesrones, o mcluso, la muerre. fa1 y como ocurrro; apesar 
'lr ello el suplo actrvo no renuncrd a la realrzacrdn de su conducta aceptando sus 
convecrrmcra.s, debe esrimarse que actuo con dolo eventual, por que a1 proceder de la 
manera en que lo hrzo, conocia el resultado y admrrtd el rresgo de u comportamrento. 
pr~r lo qtre no puede consrderarse su conducta como culposa. 

Srgundo Trrbunal Colegrado de Crrcurfo 

Amparo en revrsidn 381/95. Hans Chrrstian Praguer Girzman. 22 de noviembre de 
1995. (Jnanimrdad de votos. Ponenle: Clementina Ramirez Moguel Goymela. 
Secretario: Gonzalo Carrera Molrna. 



.Yol,etla Iipoca 
l~rtancm: Trrhunal ('olegrado de (>rcurto. 
I,'rrr~rte: Semanarro Judrcral de la Federacron. 
l i~mo: 11, drcrembre de 1995 
Trso: C7. 2'. 38 P 

[El ejemplo planteado en la presente tesis pone de manifiesto la gran 

cercania que existe entre el dolo eventual y la culpa con representacion. toda vez 

que en ambas es previsto como posible el resultado, el cual no se quiere; pero se 

acepta comer el riesgo a1 desplegar la conducta deseada, esto es, en ambos existia 

la posibilidad de que el resultado de produjera. La imica diferencia doctrinal que 

marca es que en el dolo eventual el resultado se acepta en el caso c que llegue a 

producirse.]. 

"DOLO EVENTUAL 0 INDIRECTO, CULPA CONSCIENTE Y 
PRETERINTENCIONAL1DAD':- El dolo eventual o rndirecto se ha Llcfinrdo como 
ayuel en que el autor se r e p r m i a  como posible un determtnado resultado, a pesar de 
lo cual no renuncra a la ejecucron de la conducta, acepiando las consecuencras de esta, 
o hren, cuando el sujeio sm drrigrr precrsamente su comportamienta hacra el resultado. 
lo representa como posible, como contrngenie, y aunque no lo desea de manera drrecia, 
por no consiriurr elf in de su accron u omrsron, sm embargo lo acepta, ratrficandose en 
el mrsmo. O deniro de este marco, donde la hipoiesrs de la "ruleia rusa invertrda" 
~.rszrentra superfecta adecuacrdn, pues no cube duda de que a1 haber el actrvo tomado 
.SN prstola, dejando una hula en el nlrnndro a1 qfre dro wrelta, para luego apuntar hacra 
.srr compariero, seffjn ambos lo habian acordado, y d~spararle, en su mente se 
rcprcrcniaba la posrbrlrdad de qfre el hay occio podria resuliar Iesronado o muerto. 
como en efecto aconiecio, srn que a pesar de ello desisirera de su comporiamrento. Es 
rtitfegable que el resultado no lo deseaba, pero lo acepio, e rnc/~rso podriamos 
rrtrcvernos a pensar que en la intrmo de su mente hasia lo deseo, por que de no haber 
crcotflecrdo el hecho en la forma como se desarrollo, hubrera podrdo ser de manera 
r~rver~a, y resulfado lesionado o muerio el mculpado, hrpoiesrs que definrtrvamenie no 
deseaba, per0 ctrya realizacron era facirble, porque como se desenvolvia el ' juego '' era 
r~frvrrable qur cualesqurera de 10s dos resultara dariado. No es facirble uhrcar el 
Iresmte caso en el ambrfo de la culpa consciente, pues en esia no hay voluniad 
respecto a1 resultado que se representn, el cual no se yuiere nr se acepia, a diferenc~a 
del dolo eventual, en el que existe aceptac~on del resultado prevrsto como posible o 
l~rohahle. Para rncurrir en culpa es menester la vrolacron a1 deber de curdado, a lo que 
rs toialmente ajeno el actuar doloso, m cualquiera de 10s formar yue concurra, de 
acuerdo a /as drversas clasrficaciones de doctrmna. El homic~d~o preter~ntenc~onal se 



arrc1cterrzapor rrr1 res~rltado consisteNte en la mzrerte qlre se prevro. con la e.speranza de 
v e  no .se rea1i:aria. o que no srendo prevrsto haya srdo prevrsrhle, acruando el activo 
.s:jl:i corz dnrmzrs &and;; por tanro. E l  actuar del actrvo no se aju.std a tales exrgencras, 
par clue la preterrnrenciona1;dad requrere que alprrncrpro se obre de manera dolosa, m 
rarlto qrre la conducta desplegahpor el activo sea dirrgrda a caurar un daiio alpasrvo. 
esto es, ytre deseara solo lesronarlo; sm embargo. en lrna segunda fuse, en virtud de la 
corlcrrrrencra de la  culpa, se logro un resuitado tiprco lmuerte) que sobrepasa a1 
nrrcralmente querido. 

Amparo drrecto 6858/86. Jose LIIIS Martin Sanchez Jirarez 3 de junro de 1987. 
l/tranrmrdad de cuafro votos: ponenle. Lurs Fernandel Dohlado: secrefarra: Maria 
l l d~ th  Ramire: de Vidal. 

Siptrma l?poca 
1rr.sZancra: Prrmera Sala 
Frrerrte: .Yemanario .Judicial de la Federacrdn 
l i ~mo :  21 7-228 Segunda Parte. 

[Esta tesis vuelve a sustentar la doctrinal diferencia que existe entre el dolo 

eventual y la culpa con representation, siendo el caso de que en esta ultima existe 

una violation a un deber de cuidado, el cual no aparece en el dolo, Asirnisrno, en 

esta ultima no se desea ni se acepta el resultado tipico, en el dolo eventual 

tampoco se desea el resultado, pero es aceptado en el caso de que sobrevenga.] 

3.5.- TESIS Y JURISPRUDENCIA DE LA CULPA. 

CULPA, IMPI.ICA VIOLACION DE DEBERES DISTINTOS QUE ESTAN ANTES 
0.5 1-A IVORMA PRINCIPAL- En tanto el delrto doloso rmporta srempre la vrolacron 
ile la rrorma principal, e l  dehto culposo, en ~amhro, rmplrca la vrolacrdn de otros 
deheres dr.strr1to.s que estan antes que la rzorma prmcpol, deherer por 10s cuales se 
reprlan orras accrories m vrrrud del prlrgi-o que ellas entraiian generrcamenre para el 
hren rutelado; tales deberes constituyen reglas tecnrcas y de prudencra, contenrda~ 
reprlarmente en 10s reglamentos de policia y en otros ordenamrentos que rrgen la  vida 
en comun. Como en maleria de transportes el rresgo que engendra el manejo de 
camrones es conocrdo, rolerado y aceptado por el Estado, no puede atrrburrse 
rrsponsabilldad culposa. slno cuando se han iransgredido esos deheres y abandonado 
/as precauciones normalmente tomadm en relacidn con esa activrdod, pues el 



reconocrmrmto del deliio culposo se firnda en la cotr.srderacron de que iodo hombre 
~ r m e  el deber de ohrar con la adecuada drlrgencra o nrrdado, para que de su conducia 
mro .st orrgrnm consecuencras dariosas para 10.s demaJ Ahora hren, sr el acusado a1 
nlmielar el camron no procedro con curdado para evrtar el peligro derrvado del hecho 
~ l e  cr~car  con el vehiculo entre r~n grupo de personas qlre observaban el resuliado de un 
choque anterror, es evrdenie que la crrcunslancra denota rmprudencra en cuarrio afronio 
e/  rresgo, airavesando el grupo de personas hacrendo solo sonar el claxon, srendo 
prevr~rhle que algunapersona nopudrera darle elpaso y .se realrzara el rresgo. 
Amparo drrecto -1792'60. Antonro del Prlar Quezada. 20 de enero de 1961. linanrmrdad 
de crtatro votos. Ponente: Manuel Rivera Srlva. 

Ir~siancra: Prrmera Sala. 
1.lfente: Semanarro Jrrdrcral de la Federacron. 
I-poca 6" 
1 >lumen: XLlll. 

[Una vez mas se sustenta en esta tesis que 10s delitos culposos son 

sancionados en virtud de que 10s mismos irnplican una violacion a deberes de 

cuidado, cuya omision podra traer consigo efectos daiiosos para 10s demas. Aparte 

de que dicha violacion a 10s deberes de cuidado implica cierta indiferencia hacia 

los intereses y la vida de las demas personas.]. 

"CULPA, ELEMENTOS DELITOS P0R':- Para la existencia del delrfo culposo 
/rmprtrdencral, para emplear la termrnologia de la ley), se necrsriu demosnar la 
verrficacrdn de un daiio rpa l  a1 causado por un delrio rniencional: en sepndo idrmmo. 
r i a  conducia omrsiva de /as cauielas y precaucrones exrp'das por el Estado para hacer 
po.srhle la vrda en comun; por ulirmo, un nexo causal entre el comportamiento 
rmprtrdenie y el daiio similar alproducidopor un deliio doloso. 

Amparo drrecto 7153'63Leobardo Plilrdo Burgos y otro. 30 de marzo de 196-1. 5 voios. 
I-'onenie Apsiin Mercado Alarcon. 

Sexra kpoca 
Ir~~tancra. Prrmera Sala 
I'rrente: Semanarro Judrcral de la Federacron 
Tomo: LXUI  Sepnda Parie 



I La presente tesis nos enuncia de nueva cuenta 10s requisitos para que un 

delito sea considerAdo culposo, las cuales a saber son: a )  Un resultado 

antijuridico similar al que se produce por un delito intencional; b).- La violacion a 

normas de cuidado que le eran exigibles, asi como: c).- Un nexo de causalidad 

entre la conducta y el resultado producido) 

IMPRUDENCIA, DELITOS POR CULPA C0NSCIENTE.- Si e l  inculpado previo el 
renrltado daiioso, pero abrigo la  esperanza de que no .se produjese, su comportamiento 
cvtoblece la causa decisrva &I h f i o  habrdo y Pste le es rmputable a titulo de culpa 
cotr.sclente. 

Sexta ipoca: 
.Amparo directo -IRRO/Sl. Isaac Segovra Paredes. 25 de enero de 1951. l lnanimrhd de 
criatro votos. 
Amparo drrecto 6076,51. Carlos Portrllo Escalante. 25 de enero de 1954. Unanimidad 
de cuatro votos. 
Amparo drrecto 2/86/16. Manuel Muiioz Martinez. 5 de marzo de 1954 Unanrmrdadde 
cuulro votos. 
Amparo drrecto 5283,Yl. Sldro~iro C;~r/ierrez Garcia. 17 de marzo de 19j-I. (/nanimidad 
de ruotro isotn.s. 
\'exta lipoca 
1rr.stat1cra: l'r~rnera Sala 
1.rrente: Aptndrce de 1995. 
l o m o  7iimo 11, Parte SCJN. 
1ksr.s: 177 

"IMPRUDENCIA, GRAVEDAD DE LA':- Fue grave la  culpa sr el da30 era fact1 de 
Iv-ever y ewtar, bastando para ello una atencron ordrnarra y conocrmrentos comunes 

Imporo directo 2421.59 Francisco Romero Gonzulrz. 26 de octubre de 1959. ('inco 
~,oro.s. l'onente: .Juan Jme (ionruler Bustamante. 
I~lsror~na: Prrmera Sala 
I<rente: Semanarro Judrcral de la  Federacrun 
fi:poca: 64 
Ci)lzrrnen XU711 

[La presente tesis muestra una forma para determinar la gravedad de la 

culpa. Haciendo alusion en el presente caso a la culpa considerada como grave 



(culpa lata), que es aquella en que incurre un sujeto que produce un daFio 

(resultado tipico y antijuridico) que era facilmente previsible y evitable, toda vez 

que para evitar dicho resultado solo bastaba una atencion ordinaxia y 

conoc~mientos comunes]. 

"E.FTADO DE EBRIEDAD, NO EXCLUYE DE RESPONSABILIDAD AL 
ACUSADO, SI VOLUNTARIAMENTE INGIRIO BEBIDAS ALCOHOLIC AS^:- 
('riando en lrn jrrrcro del orden penal el acusado conjesa haber consumrdo en forma 
~ ~ o l ~ n t a r r a  behrdas que lo rndujeron a un estado de ebrreahd y en esas condrcrones 
cornete un rlicrto, no es faclrble consrderar que no ruvo la  rntencron de comerer h r i o  
crlmno en razor? de que el esrado de rmbrraguez en que se encontraba no lo excluye de 
responsabrlrdad, mpuesro que porpropra voluntad //ego a drcho estado. 

Irrbunal (701egrado del Vrgesrmo Circurto. 
Ocrava bpoca; 
Amparo direclo 51 90. Santiago Lopez Jrmenez. 10 de octubre de 1990. Unanrmrdad de 
L'otos. 
Ampuro drrecto 203 93. Gelacro Perez Montejo. 6 de mayo de 1993. [Inanrmrdad de 
\'olos. 
Anrpuro u'rrecto 691/93. Fernando Yi l /ag~an Macarro. 3 de dic~embre de 1993. 
[!nun! -,rdadde votos. 
Ampui . J  drrecto 169/94. Macarro Lopez CCruz. 21 de abnl de 1994. [Jnanrmrdad de 
I'OtOS. 

Amparo drrec~o 151194. Raul Palacios Villalobos. 28 de abrrl de 1994. [Jnanrmldad de 
I'<)f"S. 

Tes* X Y J  :' C o c a  namero 80, pdg. 103; vime ejecvrorio en el Semonorio Judicial de lo 

Federacidn. torno XIV-Agosto. plig. 395. 



"EL HOMICIDIO CULPOSO EN RELACION AL T ~ N S I T O  DE 

VEHICULOS" 

* 
4.1. El HOMICIDIO CULPOSO (Articulo 302 con relaci6n al 60) 

Como se menciono en el capitulo primer0 del presente trabajo de 

investigacion, el delito de homicidio, contemplado en el articulo 302 del codigo 

Penal para el Distrito Federal, consiste en privar a alguien de la vida, o como dice 

el Diccionario de la Real Academia de la Lengua "el homicidio es la muerte 

causada a una persona por otra". 

Ahora, bien el articulo 8" del Codigo Penal establece: "Las acciones u 

omisiones delictivas solamente pueden realizarse dolosa o culposamente", siendo 

precisamente esta ultima forma de realization de la que se hablara en este 

apartado. 

;Que es el homicidio culposo? El homicidio culposo consiste en privar a 

alguien de la vida, sin tener tal proposito, esto es, que el resultado muerte se 

produce a consecuencia de un actuar impmdente o negligente por parte del activo. 

El homic~dio culposo es provocado por un sujeto que no prev~o que con su 

conducta descuidada podia provocar la muerte de alguien, o que previendo tal 

resultado confio en que no se produciria; por lo que la muerte ocasionada se 

produjo en virtud de la violation de un deber de cuidado que debia y podia 

obsemar. 



De lo anterior se puede deducir que el homicidio culposo esta constituido 

por 10s siguientes elementos. 

1.- Una conducta, que puede ser de accion u omisibn 

2.- Ausencia de cuidados o precauciones minimas 

3.- Un resultado tipico previsible, evitable y no deseado, que es la muerte 

de una persona 

4.- Y por ultimo, una relacion de causalidad entre la conducta y el 

resultado. 

A lo largo de 10s af~os, las estadisticas realizadas han demostrado que la 

forma mas frecuente de homicidios culposos son aquellos que se cometen con 

rnotivo del transit0 de vehiculos; como bien lo manifiesta Ricardo Levene en su 

obra "El delito de homicidio", en donde muestra 10s resultados de estadisticas 

realizadas a nivel mundial de muertes ocasionadas por "accidentes de trinsito" ... 

"Baste recordar que s e g h  las estadisticas, ocunieron en Francia en 1959, 

137,273 accidentes de trinsito, que causaron 8,409 muertes. En 10s Estados 

Cnidos fallecieron por ese mohvo 39,500 personas en 1937, y tan solo en Londres 

hubo 35,851 accidentes de abril a noviembre de 1936, y 6,591 muertos y 226,339 

heridos en 1937. Piensese en la proporcion a la que deben haber llegado esas 

cifras, teniendo en cuenta el gran desarrollo que ha alcanzado la industria 

automovilistica y la difusion del auto motor, ya no como elemento de lujo, sino 

como elemento de trabajo y uso c o m h  ... 3.46 

Por otra parte, es costumbre que tanto el Ministerio Publico, como 10s 

Organos Jurisdiccionales, cuando se ha cometido un delito con motivo de ainsito 

%6 LEVENE Rcardo. "EL DELITO DE HOMICIDIO, Tercera edicion, Ehtarial Depalma, Argenuna 
1995. Pag. I43 



de vehiculos, consideren casi en la totalidad de 10s casos como delito culposo; 

fundamentindose tal vez en el articulo 60 y 62 del Codigo Penal para el Distito 

Federal. "Conceden en cierta forma una presuncion de culpa en 10s conductores 

de vehiculos que en uso de ellos cometen a l g h  delito. Pero la ley no puede ni 

debe presumir que en todos 10s casos en que se cometa el delito en materia de 

hinsito de vehiculos, se hata de delitos culposos. De hecho, y afomnadamente 

estos casos no son comunes en nuesho pais, algunos delincuentes se valen de este 

medio dolosamente para daiiar, lesionar y hasta para privar de la vida a sus 

enemigos"." Por lo que si la ley determina que en todos 10s casos en que se 

cometen delitos con motivo de hinsito de vehiculos, dichos delitos van a ser 

considerados como culposos, este podria ser el metodo mas empleado por 10s 

delincuentes para corneter sus crimenes, conociendo su menor penalidad. 

"De lo antes expuesto podemos concluir que de acuerdo con nuesho 

sistema penal, todo homicidio se produce intencional, salvo prueba en conhario, 

por lo que, si se acredita que fue resultado de una imprevision, negligencia, 

impericia, falta de reflexion o de cuidado, el homicidio sera c u ~ ~ o s o " ~ ~  

Por lo que hace a la penalidad con que son sancionados estos homicidios, 

el aniculo 60 del Codigo Penal para el Distrito Federal preve la aplicacion de una 

cuarta pane de la que corresponde a1 delito basico, que en el presente caso lo es el 

homicidio simple, imponiendose en consecuencia al autor de bomicidio culposo 

una penalidad de dos a cinco aiios de prision. 

Ahora bien, si se analiza con detenimiento el pirrafo tercero del articulo 60 

del Codigo Penal, puede uno darse cuenta que en el se hace mencion a la culpa 

' GALLART Tomas y VALENCIA. .'DELITOS DE ~ N S I T O ,  Editonal Pac, Decimo Primera 
Ediclb?. Mexico 1995. PBg. 143. 
'9 CARDENAS Raul. "ESTUDIDS PENALES. Editorial Jus Mex~co, Mexlco 1977. Pags 138 



grave. pero por alguna razon, solo habla de actos u omisiones calificados como 

graves que sean imputables al personal que preste sus servicios a una empresa 

ferroviaria, aeronautica, naviera, o de cualquier otro servicio de transporte 

publico, federal o local. 

Como se puede apreciar, este p h a f o  aumenta considerablemente la 

penalidad para 10s trabajadores del Servicio de Transporte publico, dado que la 

pena aplicada para el homicidio culposo, que lo es de 2 a 5 aiios, se aumenta a 

cinco afios como minimo y veinte aiios como miximo. 

Desprendiendose de lo anterior que 10s actos u omisiones considerados 

como graves, imputados a conductores pamculares que priven de la vida a dos 1 

mas personas, no s e r b  sancionados con una pena de 5 a 20 aiios, en virtud de que 

no laboran para una empresa de transporte pliblico. 

A juzgar por lo antes visto, se deduce que el legislador atribuye alto grado 

de culpabilidad (puesto que aumenta considerablemente su penalidad), al 

conductor que labora para alguna empresa de transporte publico. 

En opinion personal, puede decirse que aquello que realmente - :.iste de 

una mayor c pabilidad a la conducta desplegada por el conductor es el .iecho de 

que al manejar lo haga de una manera irresponsable y despreocupada, esto es, en 

estado de ebriedad o bajo el influjo de otras drogas. Aqui cabria hacer la siguiente 

pregunta: 'Por que so10 se impone la penalidad correspondiente a la culpa grave a 

las personas que laboran para empresas de transporte publico?; iQue ocuniria 

entonces, si se diera el supuesto de que un conductor de vehiculo particular, al 

privar de la vida a una o mas personas, incurre en culpa calificada como grave?, 



;No se aplicara la penalidad que establece este articulo, es decir, no se le 

irnpondrh de cinco a veinte aiios de prision solo por el hecho de no laborar para 

tal o cual empresa de transporte pliblico?. Probablemente el legislador detennino 

tal penalidad en razon de que se ha comprobado que 10s conductores de transporte 
- 

pliblico son aquellos que ocasionan mayor niunero de homicidios en el 

desempeiio de su trabajo, por lo que consider0 que deben ser reprimidos de una 

manera m b  energica, pero lo que el legislador probablemente no tomo en 

consideracion es que, precisamente por trabajar para el transpone public0 se 

encuentra mas expuesto a cometer este delito. 

Antes de continua hablando de la gravedad de la culpa, resultaria 

conveniente sefialar que dicha calificacion queda a prudente arbitrio del juez, tal y 

como se establece en el p h a f o  cuarto del articulo 60 del referido Chdigo Penal, 

el cual a saber dice: "La calificacion de la gravedad de la culpa queda a prudente 

arb~hio del juez, quien debera tomar en consideracion las circunstancias generales 

seiialadas en el aniculo 52, y las especiales siguientes: 

I . -  La mayor o rnenor facilidad de prever y evitar el daiio que resulto; 

I1 - El deber de cuidado del inculpado q;e le es exigible por las 

circunstancias y condiciones personales que el oficio o actividad que 

desempeiie le impongan; 

Ill.- Si el inculpado ha delinquido anteriomente en circunstancias 

semelantes; 

I V -  Si tuvo tiempo para obrar con la reflexion y cuidados necesarios; 

V -  El estado del equipo, vias y demas condiciones de funcionamiento 

mecinico, tratindose de infracciones comehdas en 10s servicios de 

transporte, y en general, por conductores de vehiculos. 



Por su parte el articulo 52 dice lo s~guiente: "El juez fijara las penas y 

medidas de seguridad que estime justas y procedentes, dentro de 10s limites 

seiialados para cada delito, con base en la gravedad del ilicito y el grado de 

culpabilidad del agente, teniendo en cuenta: 

I.- La magnitud del daio causado al bien juridic0 o del peligro a que 

hubiere sido expuesto. 

11.- La naturaleza de la accion u omision y de 10s medios empleados para 

ejecutarla; 

111.- Las circunstancias de tiempo, lugar, lo y ocas i~n del hecho 

realizado; 

I V -  La forma y grado de intervention del agente en la comision del delito, 

asi como su calidad y la de la victima u ofendido; 

V.- La edad, el nivel de educacion, las costumbres, las condiciones 

sociales, economicas y culturales del sujeto, asi como 10s mohvos que 

lo impulsaron o determinaron a delinquir. Cuando el procesado 

perteneciere a un grupo etnico o pueblo indigenas, se tomara en 

cuenta, ademas, sus usos y costumbres. 

V1.- El comportamiento posterior del acusado con rela:.in al delito 

cometido; y 

VI1.- Las demas condiciones especiales y personales en qut nconaaba 

el agente en el momento de la comision del delito, sit .ie y cuando 

sean relevantes para determinar la posibilidad de haber ajustado su 

conducta a las exigencias de la norma". 

De las circunstancias antes mencionadas, cabe opinar que aquellas que 

resultan fundamentales para determinar la gravedad de la culpa son precisamente 



la fraccion I del articulo 52, toda vez que esta atiende a la valia del bien juridic0 

tutelado, es decir, no es lo mismo poner en peligro la propiedad de las personas, 

que la vida de las mismas, la cual, como se ha mencionado a lo largo de este 

trabajo, es el bien supremo de mayor valia; las fracciones I y IV del p k a f o  cuarto 

del Ordenamiento antes sefialado, en virtud de que el primer0 de eilos, que habla 

de "la mayor o menor facilidad de prever y evitar el daiio que resulto', que es 

aquella circunstancia que desde la antigua epoca de Roma se tomaba en cuenta 

para detenninar si se habia incurrido en culpa "lata", "leve" o "levisima", en 

virtud de que ya desde esos tiempos se consideraba que aquel que producia por 

culpa un resultado antijuridico facilmente prevlsible por cualquier persona, 

incurre en una culpa mayor que si tal resultado solo pudiera ser previsto por 

aquellos extremadamente diligentes; y la IV que de alguna manera tambien se 

refiere a la prevision y a1 cuidado que debe imperar en el agente. 

Por ultimo, cabe decir que ademas en las circunstancias mencionadas en 

10s articulos 60 y 52 del Codigo de Procedimientos Penales, resulta necesario 

sugerlr otra circunstancia que sirva como base al juzgador para calificar la 

gravedad de la culpa, circunstancia que bien podria incluirse en la derogada 

fraccion VI del Parrafo Cuarto del articulo 60. la cual quedaria de la siguiente 

manera: 

VI.- "Se considerari culpa grave a la conducta de aquel que con motivo de 

transit0 de vehiculos provoca culposamente la muerte de una o mas personas, 

siempre que se compruebe que dicho conductor al momento de conducir se 

encontraba en estado de ebriedad o bajo 10s efectos de cualquier otra droga". 



Disposition propuesta en virtud de lo frecuente que son 10s casos de 

homicidio cometido bajo estas circunstancias; asi como por considerar que 

realmente la mayoria de personas tienen el conocimiento de que al colocarse en 

tal estado de inconsciencia, aumentan considerablemente las probabilidades de 

provocar un resultado delictuoso, como bien puede ser un daiio en propiedad 

ajena, lesiones e incluso homicidio. 

Antes de concluir el presente tema. resulta importante serialar lo acertado 

del articulo 321-Bis, el cual, de alguna manera viene a sustentar la postura 

sostenida en este trabajo respecto de atribuir mayor grado de culpabilidad para el 

sujeto que al cometer lesiones u homicidio culposo se encontrare en estado de 

ebriedad o bajo 10s efectos de alguna otra droga; articulo que para su mayor 

comprension se transcribira a continuacion: 

Articulo 321-Bis "No se procedera contra quren culpo.~amenfe ocasrone 

lesrones u homicrdio en agravro de un ascendiente o descendiente consanguineo 

cn linea recta, hermano, cdnyuge, concubrno adoprante o adoptado, salvo que el 

autor se encuentre bajo 10s efectos de bebrdas embrragantes, de estupefucientes o 

ps,srcorrdpicos, sm que medie prescrrpcion midrca ... " 

Se Cree que la razon de ser de este articulo estriba en considerar 

innecesario castigar penalmente a quien de manera culposa lesione o prive de la 

vida a un familiar o conyuge, toda vez que ya existe en el activo un castigo moral 

consistente en el dolor provocado a1 ver lesionado o muerto a su familiar o 

conyuge, sin embargo este articulo establece que si se procedera penalmente 

Contra el autor cuando se pruebe que el resultado producido pudo haberse debido 

al precario estado de consciencia ocasionado por la ingestion alcoholics, de 



estupefacientes o psicotropicos, sin que medie prescription medica, es decir 

provocado voluntariamente; de igual forma, la ultima parte del presente articulo 

seiiala que se procedera tambien contra el autor, cuando este no auxiliare a la 

victima, esto en razon de que tal comportamiento denotaria poco respeto e 

indiferencia en dicho autor por la vida y la integndad de una persona. 

4.2. ACCIDENTES DE T ~ N S I T O  

"ACC1DENTE.- Significa acontecimiento fortuito que ocasiona un d ~ o ,  

puede provenir de un act0 del hombre o de un hecho de la nahlraleza, el cual 

produce consecuencias juridicas, aunque no responsabilidad de tipo voluntario, 

por no existir en el evento la voluntad del agente, N siquiera en el aspect0 de 

descuido o negligencia. Por tanto, por accidente puede entenderse aquello que no 

es previsible ni evitable, en razon de que no esta al alcance de las personas poder 

prevenir determinado hecho o suceso"" 

A juzgar por la anterior defuucion dada por Tomas Gallart y Valencia, 

puede decirse que se esta incumendo en un error a1 llamar a todos 10s choques de 

vehiculos, volcaduras, atropellamientos y demas, accidentes de trinsito, toda vez 

que estos la mayoria de las veces son ocasionados por el actuar negligente o 

imprudente del conductor, por lo que no deberian llamarse accidentes, (mas bien 

deberia buscirsele otro termino), sino hasta que se comprobara que el conductor 

no actuo con voluntad ni incunio en alguna violation al reglamento de trhsito, o 

no incumo en descuido, negligencia o impmdencia, en tal caso dicha conducta no 

podria ser sancionada por las leyes penales, por estar en presencia de un caso 

forluito. 
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A continuacion se mencionarrin algunas de las causas mas comunes que 

dan origen a 10s ma1 llamados accidentes de t r h s ~ t o .  

1.- Corte de circulaci6n.- Este se presenta cuando un automovilista de 

forma descuidada invade el canil de circulacion de otAu vehiculo, pudiendo ser en 

vuelta de esquina o a1 rebasar adelantindose a otro vehiculo (Es necesario para 

poder cambiar de canil, comprobar que el vehiculo que vaya detras este lo 

suficientemente retirado de tal forma que no se intermmpa su circulacion ). 

2.- Pasadas de alto.- Es frecuente que lo consecuencia de que un 

automovilista no obedezca la setial de alto, cuando asi lo marca el semhforo, se 

presente un choque con otro vehiculo, en tal caso el perito en materia de trhsito 

terrestre se ve en la necesidad de recabar todos 10s datos posibles a fin de 

dictaminar cual de 10s dos automovilistas desobedecio la setial del semaforo. 

Ademas de todos 10s testimonies que pueda recabar, se s h e  tambien de datos 

tecnicos, como lugar de donde acontecio, importancia e intensidad del triiico en 

dicho lugar, recorrido de 10s vehiculos, caractensticas de 10s d ~ o s  ocasionados y 

la medicion de ciclaje de 10s semaforos. 

3.- A1cances.- Los alcances consisten mas que nada, en que un vehiculo 

que va detrb de otro lo alcance y choque con su parte posterior, bien por que el 

de adelante haya disminuido violentamente la velocidad, o bien por que haya 

frenado intempestivamente. 

4.- Exceso de ve1ocidad.- La velocidad maxima en el Distrito Federal es de 

70 kilometros por hora, pero el Departamento del Distrito Federal por conduct0 

de la Direccion de Trhsito podra modificar esa velocidad en 10s casos que estime 



necesario de conformidad con el seiialamiento que haga en 10s tramos de via 

publica en 10s que se autorice velocidades distintas de lo anterior. 

5.- Rebases por el lado derechn.- En muchas ocasiones el choque entre 

dos vehiculos se presenta a consecuencia de que el que viaja deub,  pretende 

rebasar por el lado derecho, en tal caso el responsable de dicha colision debera ser 

aquel que intento el rebase indebido. 

6.- Manejo en estado de embriaguez- Esta demostrado que de 10s 

accidentes de transit0 registrados, un gran n h e r o  de ellos son ocasionados por la 

conduccion en estado de ebriedad. (toda vez que como se menciono en el capitulo 

anterior, al encontrarse en estado de intoxicacion, sea por alcohol o por otras 

drogas, hace que el individuo sobrevalore sus propias aptitudes y realice acciones 

un tanto arriesgadas que no haria en estado normal). De aqui la importancia que 

debe darse de alertar a la poblacion de que se abstenga de conducir en ese estado. 

Tal vez una buena forma seria a traves de 10s medios de comunicacion, haciendo 

que 10s individuos tomen conciencia del peligro que implica conducir en tal 

estado, aunque por otra parte, se ha demoshado que este hpo de medidas sirven 

de muy poco, dado que la gran mayoria de gente ha visto aquellos anuncios de 

prevencion a este respecto que realiza la Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes, haciendo famosa la £rase de "si toma, no maneje . . .  se lo repetiremos 

aunque le choque", o aquel otro anuncio que emite una compaGa de licores que 

hace la propuesta de nombrar "un conductor designado", pero el hempo ha 

demostrado que la mayoria de la gente hace caso omiso a tales anuncios y 

recomendaciones, por lo que seria conveniente recurrir a soluciones mas 

drasticas, como podria ser el empleo de medidas intimidatorias, tales como 

sancionar mas severamente a quien conduzca en ese estado, o peor aim, a quien al 



conduclr en ese estado provoque la muerte de alguien; debiendo propagarse esta 

disposiclon, de tal forma que toda la poblacion este enterada, y por temor a tal 

sancion se abstenga de realizar este tip0 de conductas. 

Una vez vistas las principales causas de accidentes de trhsito, seria 

conveniente ver tambien 10s tipos de accidentes (en 10s que se atenta contra la 

integridad fisica y la vida de las personas) mas comunes, como lo son: 

a).- El choque.- "En el caso de homicidio o lesiones ocasionadas por 

choque, estas se originan cuando un vehiculo en movimiento se colisiona con otro 

vehiculo en movimiento o estatico, o con un cuerpo fijo, poste, irbol, muro, 

seiialamiento carretero, et~."~'.  

b).- Atrope1lamiento.- El cual puede presentarse bajo dos modalidades, 

atropellamiento tipico completo y atropellamiento tipico incomplete, constando el 

primer0 de ellos de cuatro fases: 

I).- 1mpacto.- Que es el momento de contact0 entre el vehiculo y el 

individuo. 

2).- Proyecci6n y caida.- En esta etapa, el sujeto por razon del golpe es 

lanzado a distancia cayendose a1 suelo. 

3).- Aplastamient0.- El cual se presenta cuando el vehiculo pasa por 

encima del sujeto, o cuando lo comprime contra un cuerpo duro, como puede ser 

otro vehiculo, un arbol, una pared, etc. 

4.- Arrastre.- Esta se presenta cuando el sujeto de alguna manera queda 

atorado al vehiculo y es desplazado junto con este. 
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c).- Volcadura.- La volcadura consiste en la perdida de la posicion normal 

del contact0 de las llantas del vehiculo con el piso, para apoyarse con las partes 

laterales o con el techo, provocada la mayoria de las veces por exceso de 

velocidad al tomar una c w q  por el estado de 10s frenos, ponchadura de  una 

llanta o por falta de atencion, pericia o por impmdencia en el conductor. 

Art, 32.- "Sl como resultado de un accidente de translto se ocasronan dafios a 

hrenes propredad de la Admlnrstracrdn Pdbllca del Drstrito Federal, 10s rmpllcados 

.seran 10s re.ponsables del pago de 10s m~smos. independientemente estos se haran 

acreedores a uno sancrdn porfalta de precaucrdn a1 conducrr. Sl hay garantias de 

qtre .re haran cargo de d~chos dafios, nrnguno de ellos podra ser detenldo. 

 rundo do la causa del accrdente de transrto sea la falta de mantenrmrenfo de 

{ma vralrdad, una inadecuada seiinlrzacrdn o o lpna otra causa rmputable a Ins 

a~rtorrdades de la AdmrnrstracrLin Ptiblrca del Drstrrto Federal, los rmplrcados no 

srran responrah1e.s de 10s dafios causados ... " 

[Un "accidente" de translto puede dar lugar la mayorla de las veces a un 

dellto, el cual por lo regular es conslderado culposo, como es el caso del presente 

artlculo, en donde se dlo lugar a un daiYo en propledad ajena de t ~ p o  culposo, por otra 

parte, puede darse el caso de que en dlcho dellto desaparezca la culpab~lldad del 

actlvo, al comprobasse que el daiio ocas~onado no fue por culpa atr~bulble al 

conductor, slno mas b~en  al ma1 estado de las was de comunlcaclon ] 

Art 53 - "  En caso de que en im accrdente de trim110 solo hubrere daiios 

materrales a propredad prrvada, y 10s rnculpados estuvreren de acuerdo en la forma 



racrirn de 10s mrsmos, nmgzin agenle podra remrrrrlos ante [as autorrdades 

, ,  $/ante, 10s r~ehiculos seran retrrados del Itrgar a fin de 170  ohslrurr la 

~,rrctrlacrdn " 

[El presente articulo hace menclon a un dellto der~vado de un acc~dente de 

translto (Daiio en Propledad Ajen'a), el cual, como es un dellto de querella, la 

autor~dad no podra detener a 10s ~nvolucrados SI estos convlenen en la forma de la 

reparaclon del da5o causado, con excepc~on de cuando se compmebe que uno de 

ellos se encontraba en estado de ebr~edad o bajo 10s efectos de  alguna otra droga] 

Arl 34 - "1.0s conductores de vehiculos rnvolucrados en un accrdenle de 

rransrto en el yzie ocurran lesrones o se provoque /a mzierle de otra pemona, slempre 

r' ~lrando se encuentre en condrcronesf~rcas que no requreran de alencrdn midrca de 

mmedrato, deberan proceder de la manera sr@rente 

1.- Penanecerri en el higar de 10s hechos para prestar o facrhtar asrstencra a 

la persona o personas lesronadas, procurando que se d i  avrso a la auforrdad 

competente y a 10s servrcros de emergencra para que tomen conocrmrenro de 10s 

hechos y actlien en consecriencra: 

II- ~nrcamente podra desplarar o mover a las personas lesronadas del lugar 

donde se enctrenlren cuando no se disponga de atencldn midica de rnmed~ato y si el 

no hacerlo represenla un peligro o se pueda agravar su eslado de salud: 

111- En caso de algtin fallecrmrenlo, el cuerpo y 10s vehiculos deben 

permanecer en el lugar del accrdente: ... " 

[El anterlor articulo determ~na las obl~gac~ones a que debe sujetarse aquel 

conductor que como resultado de un accldente de trins~to ocaslona les~ones u 

hom~cldro 



La prlmera fracc~on tlene como finalldad el auxlllo a la vlctlma del dellto y 

hacer del conoclmlento de las autorldades tales hechos 

La slgulente fracclon pretende la protecclon de  la vlctlma para que pueda 

reclblr atenclon medlca en 10s casos urgentes 

Par ultimo. la tercera fracclon tiene la finalldad de  no obstacuhzar o impedlr la  

func~on de 10s perltos en cr~mlnallst~ca. (ya que se debe hacer un reporte de la 

poslclon que guarda la vlctlma y demas caracterlstlcas tanatolog~cas, de  ~gual  forma 

que el perlto en materla de translto dehe rendlr un dlctamen de  todo lo observado) 

Art. (55- "1-0s conductores esthn oblrgados a rerpetar 10s 1imrte.s de velocrdad 

e.stab1ecrdo.s para 1a.s vias pdblrcas de actierdo con su clasrficacrdn. 

Ln 10s vias prrmarras crrcularan a la velocrdad que se rndique medrante 10s 

sefialamrentos respectivos. Cuando la via pziblrca carezca de sekzlamrenros, la 

l,e//~cr~iad maxrma sera de 70 krldmetros por hora. 

1% /as ria.s secundarras. la velocrdad mrirrma sera dr 30 k h ,  y m :onus 

i.vco1are.s ,v peatonales, de hosprtales. de asr1o.s. de alberpes y casa hogar, la 

rel/)cidad maxrma sera de 20 kh.  " 

[Este art~culo del reglamento fija 10s dlversos l ~ m ~ t e s  de veloc~dad que deben 

ser respetados por 10s conductores, llmltes que desafortunadamente la mayorla de  10s 

conductores no respetan, y menos aun cuando dlcho conductor se encuentra halo lo$ 

efectos de alyuna droga (el alcohol princ~palmente) La razon de este artlculo re debe 

a que la gran mayorla de acc~dentes de translto del que resultan les~ones u homlc~d~os  

son consecuencla de conduclr en exceso de veloc~dad] 



Art. 99.- 7i)dos 10s cunductores de vehicu1os.a quren se les rncuentre 

flagrantemente cometrendo actos que vrolen las drsposrcrones del presente 

rrglamenlo, y muestren sintomas de que conducen en eslado de ebrredad o bajo el 

rrzflu/o de enervantes o psicotrdprcos, quedan ohlrgados a someterse a /as pruebas 

para la deteccrdn del grado de rntox~cacrdn por el ~ilcohol o de enervanles y 

psrcotrdprcos que determine el mPdico a&crrro a1 juzgado civrco ante el cual sea 

presentado el conductor. 

... Los agentes podran detener la marcha de un vehiculo cuando segwidad 

P~ihlica establezca y lleve a caho programas de control y preventrvos de ingestrdn de 

alcohol por conductores de vehiculos. Estos programas deberan ser publicados en la 

(;aceta oficral del Ursmto fi2deral y en d0.7 de 10s drarros dr mayor crrculacrdn en el 

llutrrfo Federal." 

[El presente articulo vlene a fundamentar la obl~gaclon que tlene el conductor 

sospechoso de conducir en estado lnconvenlente de someterse al procedlmientos 

clin~cos para el diagnost~co del grado de la ebr~edad alcoholics o ~n tox~cac~on  por 

alguna otra droga a que se hace rnenc~on en el anterlor capitulo]. 

100.- "Nrnguna persona podm conducrr vehiculos por la via publica sr trene 

zrna cantidad de alcohol en la sangre superror a 0.8 gramos por lrtro o de alcohol en 

el arre exprrado superior a 0.4 miligramos por lrtro, cantidad que determrnara el 

medrco adrcrito aljurgado civico ante el cual sea remrtido el conductor. 

('zrando se irate de vehiculos de carga ligeros, sus conductores no deberan 

condwrr con una cantldad de alcohol en la rangre superror a 0.5 mr1;gramos por 

lrtro o de alcohol en el arre expirado superior a 0.25 mr>rgramos por lrtro. Si se lrata 

de vehiculos destmados a1 transporte de pasajeros de mas de doce plazas de 

transporte escolar y de menores, de sustancras pelrgrosas, de vehiculos deslrnados a 



lu presrocrdn de servrcros de emergencra medrca o rransporre especralrzado, slrs 

i.ondlrcrores no podran hacerlo con una minrma de alcohol en la sangre srrperror a 

0.3 gramov por lrtro, o de alcohol en el arre esprrado superror a 0.15 mrlrgramos por 

Irlro. " 

.TI vr rrata de vehiculo destinado a transporre colectrvo de pasajeros, prrvado. 

de .s~r.slancra.~ toxicas o peligrosas o de vehiculos destrnados a la presracrdn de 

lransporre prrvado especralizado, sus condzrcrores no deberan presentar ningrna 

~,antrdad de alcohol en la sangre, en caso de presenrar sintomas simples de alrenro 

alcohdlico, el conductor sera remrtrdo aljuzgado civrco correspondrente 

SI se irara de vehiculos desrrnados a rransporre colectrvo de pasajeros. 

l~rrvado, de slrstancras foxrcas o pelrgrosas (I de ~~ehiculos desrrnados a la presracrrjn 

de rransporre prrvado, rspecial~zado, szrs conductores no deberan pre.sentar sintomas 

.srmple.s de esrar hajo el rnflujo de enervante.7, estupefacrentes o susrancras 

~isrcotrrjprca.~ o rrjxrcas, el conducror sera remrtrdo aljuzgado civrco correspondrente. 

[La d~sposlclon contemplada en el pirrafb prlmero del articulo antes secalado, 

v~sta de una manera supertic~al, podria declrse que es bastante razonable en razon que 

al conductor le da la pos~bllidad de conduc~r a pesar de encontrarse bajo 10s efectos 

dei aicohol, s~ del examen a que sea somet~do resulta que la cantldad de alcohol 

~ n s e r ~ d a  no era superlor a 0.8 gramos por litro; Ahora b~en, Lque ocurre cuando el 

conductor al d~ r lg~ r  su vehiculo rebasa la cant~dad de alcohol perm~t~da por este 

aniculo, y durante el trayecto hac~a el juzgado para ser exam~nado por el med~co, 

bajan d~chos nlveles deb~do a las formas de el~m~nacion que posee el organ~smo?. Tal 

vez la manera de ev~tar esto seria que no irnporte en gran med~da el porcentaje de 

alcohol que haya ingerido, slno que baste con que se detecte que el conductor ingirl0 

alcohol para que se le ImpIda c~rcular, stn investlgar SI el porcentqe de alcohol era o 



no perm~t~do, tal y como lo establece el parrafo tercero de este mlsmo ordenam~ento. 

en que se exlge que el conductor no presente nlnguna cant~dad de alcohol en la 

sanyre 1 

4.4.- LA PENA. 

Cuando se menciona la palabra pena, automaticamente aparece la idea de 

algo malo, algo que implica sufrimiento para el que la padece o para quien es 

aplicada; desde el punto de vista no juridico se entiende que la pena no la sufre 

forzosamente alguien que cometio un ma1 o que realizo una mala accion, sino que 

se padece en razon de un ma1 ocurrido o una desgracia de la que se fue victima. 

Ahora b~en,  desde el punto de vista juridico tambikn irnplica un mal, un 

castigo que acarrea sufrirniento para quien la padece, pero aqui necesariamente 

presupone la existencia de una mala conducta, un comportamiento reprochable 

que aae  como consecuencia esa pena. 

Aunque por otra parte, no siempre debe verse a la pena como algo malo 

que produce sufrimiento, sino que, como afirma Carlos Fontan Balesha, "...la 

pena tiene tambien funcion de castigo, per0 entendida la palabra castlgo no como 

ma1 o sufrirniento, sino como llamado a la reflexion e imposition de una medida 

tendiente a evitar que el hecho se repita ..." 

4.4.1.- CONCEPTO. 

Como bien es sabido la palabra "concepto" se refiere a la forma como 

alguien entiende algo o ubica mentalmente una cosa, un objeto o un termino; y 



como todas las personas tienen su propia f o n a  de ver las cosas y de ubicarlas 

mentalmente, resulta claro que van a existir diferentes conceptos de lo que se 

entiende por pena. A continuacion s e  ci tarh aquellos que se Cree resultan m b  

acertados y completos: 

Para Francisco Carrara "la pena es un ma1 que se impone a quien ha 

cometido a l g h  delito"; Ulpiano la considera como "la venganza de un delito". 

Maggiore por su pane expresa que pena "es un ma1 conminado e infligido al reo 

dentro de las formas legales, como rembucion del ma1 del delito para reintegrar el 

orden juridico injuriado". 

De 10s hes conceptos antes vistos, puede apreciarse que dos de ellos se 

siguen refiriendo a la pena como un mal, lo cual puede resultar un tanto subjetivo, 

toda vez que, efectivamente, para quien se le aplica la pena si es un mal, dado que 

se le estin privando (aunque de una manera legal) de un bien juridico del cual 

venia gozando, en cambio, para el ofendido del delito, viene a constituir un bien, 

toda vez que como una de las caracteristicas de la pena es que debe ser justa y 

como la justicia implica un bien, por tanto, para tal ofendido dicha pena no va a 

ser considerada como un mal, sino como todo lo contrario. 

De aceptarse que la pena es un mal, cabe decirse que es un ma1 impuesto 

por el Estado, que algunos consideran como el tratamiento del Estado para la 

defensa social. 

Con la finalidad de que quede mas claro el concepto de pena, se propondra 

un concepto menos generalizado y menos abshacto proporcionado por el maestro 

a l emh  Franz Von Lisa, ... "la pena es un ma1 que el juez penal inflige al 



delincuente a causa del delito para expresar la reprobacion soclal con respecto a 

acto y al autor". 

De 10s conceptos antes setialados pueden desprenderse dos elementos 

constitutivos de la pena, elementos tales como: 

1.- Una lesion sufrida por el autor en sus intereses juridicamente 

protegidos (vida, propiedad o libertad). 

2.- Es una reprobacion tangible del act0 y del autor. 

En consecuencia, y con base en lo antes visto, pretendiendo ensayar una 

definition propia puede decirse que pena no es otra cosa que el tratamiento que el 

Estado impone a traves del juzgador y dentro de [as formas legales, al sujeto que 

ha realizado una conducta antisocial, calificada de tipica, antijuridica y culpable 

pudirndo ser o no un ma1 para el sujeto, y que tiene por fin la defensa social. 

4.4.2.- ELEMENTOS (o caracteristicas de la pena) 

Como resultado de la investigacion y estudio realizado respecto de la pena, 

se llego a la conclusion de que sus elementos o caracteristicas principales son las 

que a continuacion se mencionan: 

1.- Legal.- Este elemento se iefiere principalmente a que la pena aplicada 

al sentenciado debe estar establecida en la ley; caracteristica de la pena que 

precisamente encuentra su fundamento en el articulo 14 Constitucional, el cual al 

respecto dice: No podra imponerse pena alguna que no este decretada por una ley 

exactamente aplicable al delito de que se mate ..." 



4si las cosas, la legalidad comprende que dicha pena este contemplada no 

solo en el Codigo Penal, sino en la Constitucion Politica de 10s Estados Unidos 

\/lexicanos; leyes administrativas o Ley de normas minimas para el sentenciado. 

2.- Publicas.- Esto en virtud de que al Estado es al unico que le 

corresponde aplicarlas a traves del organ0 jurisdictional, toda vez que la 

imposicion de las penas no puede recaer en manos de particulares, ya que estas 

son de interes publico. 

3.- Jurisdiccianales.- Son jurisdiccionales, dado que como lo menciona la 

propia Constitucion en su articulo 21 parrafo primero, "La irnposicion de las 

penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial ..." por lo que resulta claro que 

ninguna otra autoridad esta legihmada para imponerlas. 

4.- Persona1isima.- Esta caracteristica se refiere a que la pena se va a 

aplica ~inica y exclusivamente a1 autor del delito, por lo que de ninguna manera 

debera trascender dicha pena a terceras personas, como pueden ser: hermanos, 

padres, hijos y demb  parientes del autor del delito. 

5.- Constituir un castigo.- Como podra observarse, este elemento de la 

pena coincide ademas con su finalidad, dado que como quedo establecido 

anteriormente, algunos autores sostienen que la pena debe aplicarse al delincuente 

a manera de castigo por la mala accion realizada; no obstante que hoy en dia se 

pretenda quitar de la pena esta finalidad, pretendiendo ver en ella una funcion 

totalmente readaptadora; postura que no es compartida en razon de que, como 

otros autores lo han mencionado, al quitarle el caricter de castigo a la pen* esta 

dejaria de ser pena. 



6.- Aplicaci6n posr .ielictum.- Este elemento se refiere a que la pena solo 

puede aplicarse a1 indiwduo tras haber este cometido un delito. por lo que puede 

decirse que un requisito esencial de la pena es que exista el antecedente de un 

delito o una infraction a la ley. 

44.3.-  FUNDAMENT0 DE LA PENA. 

La pena, al igual que tndas las resoluciones judiciales y actos de 

autoridades debera tener una fundamentacion, es decir, estar contemplada en una 

ley, ya que de no ser asi se estaria aplicando de una manera arbitraria, esto es, sin 

apego a derecho. 

Para el caso de la pena, su fundamentacion puede encontrarse en la ley 

suprema con que cuenta el estado, que es la Constitucion, asi como en diversas 

legislaciones, entre ellas, el Codigo Penal, el Codigo de Procedimientos Penales, 

entre otras. 

Articulo 18 Constituclonal.- "Solo por delrto que merezca pena corporal 

habra lugar a prrsrdn preventrva. El srtro de isla sera djstrnto del que se 

destrnare para la extrncrdn de /as penas y estaran completamente separados. 

Los gobrernos de la Federacrdn y de 10s estados organizaran el srsrema 

penal en sus respecrivas jurrsd~ccrones, sobre las bases del trabajo, /a 

capacrlacidn para el mismo y la educacrdn como medias para la readaptacron 

.social del delincuente. Las mujeres compurgaran sus penas en lugares separados 

a 10s destrnados a 10s hombres para tal efecto ... " 



Visto lo anterior, no queda lugar a dudas de la legalidad en la aplicacion de 

las penas y mas aim de la pena de prision, la cual, segim el p h a f o  primero del 

articulo 18 Constitutional antes sefialado, debera compurgarse en lugar distinto 

del destinado para su extincion; de igual forma que el piuTafo segundo establece 

que las mujeres compurgarin sus penas en lugares separados a 10s destinados a 

los hombres, (esto ultimo talvez para evitar 10s abusos y desordenes de tip0 

sexual, y con estos embarazos dentro de las penitenciarias). 

POI otra parte, como se menciono al principio del presente apartado, la 

pena no solo tiene su fundamento en la Constitution sino tambien en otras leyes, 

como es el caso del articulo 24 del Codigo Penal para el Distrito Federal, el cual 

hace un listado de las penas y medidas de seguridad existentes en Mexico. 

Articulo 21. - "Las penas y medrdas de segurrdad son: 

I .  - Prrsrdn. 

2.- Tratamrento en libertad, semrlrbertad, y' trabajo a favor de la 

com~mrdad. 

3.- Internamrento o traramrento en l~bertad de rnimputables y de qurenes 

rengan el habito o la necesrdad de consumrr estupefacrentes o psrcotroprcos 

4.- (:onfinamrento. 

5. - Prohibicidn de ir a lugar dererminado. 

6.- Sancrcin pecunrarra 

7.- Se deroga. 

8.- Uecomrso de instmmentos, objetos y productos del delrto. 

9.- Amoneslacron. 

10.- Apercrbrmrento. 

11.- Caucidn de no ofender. 



12.- Suspensrdn o prrvacrdn de derechos. 

13.- Inhabrlrtacrdn, destrtucron o suspensrdn de funcrones o empleos. 

14.- Publrcacrdn especral de sentencra. 

15.- V~grlancra de la auforrdad 

16.- Suspensrdn o disolucrdn de socredades. 

17.- Medidas rutelares para menores. 

18. - Ilecomrso de bienes correspondrentes a1 enrrquecrrnrento rlicrto. 

Ahora bien, de todo este listado, y aunque la ley no lo especifica, solo dos 

de estas disposiciones nprenden lo que son las penas, tal es el caso de la pena 

de prision y la sancion pecuniaria, ya que todas las demas (aunque no lo 

parezcan) constituyen medidas de segwidad. 

La legalidad de la pena, y mas aim de la pena de prision, se pone de 

rnanifiesto tambiin en el articulo 25, el cual no solo la fundaments, sin0 que 

ademb la define. 

Articulo 25 del Codigo Penal.- "La prrs~dn comiste en la prrvacrdn de la 

lrhertad corporal, y su duracrdn sera de ires dias a cuarenta arios, con excepcidn 

de lo prevrsto por 10s arriculos 315 brs, 320, 324 y 366, en el que el limite 

mcixrmo de la pena sera de cincuenra aiios; y se extrnguira en 10s lugares que a/ 

eJ2cro seiialen [as leyes o el drgano eleculor de /as sancfones penales. 

ulristandose a la resolucidn judicral respectrva ... " 

El articulo anterior, ademas de definir lo que es la pena de prision, delimita 

tambien su punibilidad m b a ,  la cual no podra exceder de cincuenta aiios, y la 



minima, que no podra ser inferior a 10s aes  dias; asi como 10s lugares en que 10s 

condenados deberan cumplir con la misma. 

De igual forma, el articulo 575 del Codigo de Procedimientos Penales para 

el Distrito Federal establece que autoridad es la encargada de la ejecucion de las 

sentencias, siendo esta precisamente la Direccion General de Prevention y 

Readaptacion Social, misma que como establece el articulo 581 del mismo 

Ordenamiento, al recibir copias de la sentencia y puesta a su disposicion del reo, 

destinara a este a1 lugar en que deba extinguir la sancion privativa de libertad. 

4.4.4.- FINALIDAD DE LA PENA. 

Cabe sefialar que la pena tiene como fin ultimo o general, la defensa de la 

sociedad a naves de la impamcion de justicia; Asimismo, cuenta con fines 

mediatos, que son aquellos que se emplearin para conseguir el fin ultimo o 

general, y que son precisarnente 10s que se estudiaran en el presente apartado. 

De entre las teorias que pretenden explicar la finalidad de la pena, puede 

dec~rse que la gran mayoria coincide al mencionar aspectos tales como 

retribution, intimidacion, enmienda o expiation, de ahi que para exponer 10s fines 

mediatos de las penas, se tenga que recumr al estudio de tales teorias: 

1.- Retribuci6n.- Para aquellos que defienden este fin mediato de la pena, 

se refieren a ella como el castigo que se aplica a1 delincuente que ha aansgredido 

una noma  juridica. 



"Para quienes ven en la pena una retnbucion moral (expiacton), asi como 

el bien debe premiarse, el ma1 merece su castigo"." Por lo que la expiation viene 

a constituir el remordimiento ante la propia conc~encia y la perdida de la pa; 

interior. 1 

A su vez 10s partidimios de la retribucion desde el punto de vista juridico 

sostienen que "a1 cometer un delito, el individuo se revela contra el derecho, 

necesithdose en consecuencia una reparacibn".52 Por lo que la retribuci6n 

constituye una medida para restaurar el orden juridico quebrantado, 

restablecimiento que viene a ser de una manera simbolica del desorden producido 

por la accion antijuridica, se dice que de una manera simbolica, toda vez que al 

aplicar la pena a1 delincuente no van a regesar las cosas al estado que guardaban 

antes de la comision del delito. 

Asi las cosas, la retribucion se entiende como el pago de una cosa por otra; 

retribuir en el Bmbito punitivo significa que el delincuente pague a la sociedad a 

traves del castigo impuesto en la pena por el daF~o causado con su conducta 

delictuosa. Puede concluirse que la finalidad retributiva de la pena atiende al 

castigo que se le impone a1 que viola la ley. Aunque por otra parte, resulta 

importante seiialar que la pena no puede quedarse solo en retribucion, sino que 

tambien ha de perseguu fines de prevencion si se quiere que sea litil a la defensa 

de la sociedad. 

2.- La intimidaci6n.- Aquellos que defienden esta finalidad de la pena, 

afirman que la comision de delitos puede y debe frenarse por medio del temor que 

'' FONTAN BALESTRA Carlos, .'DERECHO PENAL.'. lntroducc~an y Pane General. Decrrno Cuana 
Ediclon. Editonal Abeledo Perrot. Argenuna 1993. Pag. 599 
': idem. 



inspira la amenaza de una pena, de ahi la importancia de que la pena tenga que ser 

aflictiva, dado que a nadie amedrentaria la promesa de una respuesta agradable o 

indiferente; ademas debe ser pliblica, no con la finalidad del espectaculo morboso 

que se utilizo en la Edad Media y en la Revolucion Francesa, pero si en cuanto 

lleve al conocimiento de todos 10s ciudadanos la realidad del sistema penal. 

Feuerbach afirma que el fin principal del estado es mantener inalterable el 

derecho, "como s e g h  este autor, la fuerza que obliga a 10s hombres a incunir en 

delitos es de naturaleza psicologica, es decir, sus pasiones y sus apetitos que lo 

impulsaron a procurarse un placer, es necesario, a fin de eliminar ese impulso 

psicologico, que todos sepan que a su hecho le seguira sin duda alguna un ma1 

mayor que el derivado de la no satisfaccion de sus deseos. Esa amenaza de pena 

esgrimida por el Estado tiende a demostrar a 10s individuos la desventaja de viola 

la ley."" 

Se dice que la creencia en el efecto intimidatorio de las penas es tan 

antigua como el derecho penal, pero no obstante esto, esta postura ha prevalecido 

al grado de que la intimidacion ha sido considerada "el postulado primero y 

esencial" de la mayoria de 10s sistemas penales actualmente existentes. 

lncluso en estos tiempos se viene afirmando que la amenaza de un castigo 

es un medio eficaz para inhmidar a posibles infractores (intimidacion general), o 

bien, para evitar que 10s que cometleron ya un dellto vuelvan a hacerlo 

(intimidacion especial). 

" FONTAN BALESTRA Carlos, Ob. Cit .  Pag 600 



La prevention general es aquella que tiende a evitar la corn15 Je 

delitos de una manera general. 

Puede decirse que la prevencion general se entiende como el contenido 

intimidatorio, tanto de la punibilidad como de la pena. "Con la amenaza de pena a 

10s comportamientos tipificados como delitos, el Estado desde un inicio esta 

dando un mensaje a todos 10s miembros de la comunidad social, en el sentido de 

que habran de ser objeto de un castigo o imposicion de uno -ena para el caso que 

~ncurran en la comision del hecho delictivo; mensaje e s  le a su vez se ve 

confirmado y constatado con la imposicion misma de .ens. De aqui la 

importancia de su exacta aplicacion y de que se evtte la impuliidadi4 

La prevencion general se ha entendido a parbr de la coaccion psicologica a 

10s miembros de la comunidad social, toda vez que se ha observado que la gran 

mayona de 10s miembros se sienten inclinados a la realizacibn de 

comportamientos prohibidos por la ley penal, y tal impulso solo puede ser 

inhibido mediante la certeza que cada quien tenga acerca del ma1 que habra de 

sufrir en caso de cometer el delito, afliccion que debera ser mayor que el 

provecho alcanzado por el comportamiento ilicito, para lograr asi el retraimiento o 

inhibition psicologica del individuo ante la conducta criminal. 

Prevenci6n especial.- A diferencia de la prevencion general, que va 

orientada a la sociedad en general, la prevencion especial se encuentra 

relacionada con la aplicacion de la pena a la persona que transgrede la ley, por lo 

que este tip0 de prevencion entiende a la pena como una reaccion punitiva 

dtrectamente encaminada conea la persona que cometio el delito. 

" MALO CAMACHO Gustavo. Ob. Cit.. Pig. 591 
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Como bien es sabido, 10s resultados ohtenidos de las expenencias 

penitenciarias han sido ampliamente discutidos, en donde se cuestiona la eficacia 

de la prevention especial o especifica, en parte por las dificultades reales que 

lmplica el "tratamiento", ya sea por 10s altos costos derivados de 10s 

requerimientos tecnicos y materiales para la consecucion de sus ohjetivos, es 

decir, a las frecuentes limitaciones fisicas de 10s establecimientos penitenciarios y 

las necesidades de personal calificado e idoneo, 10s cuales, como se ha dicho, 

cuestionan severamente su eficacia; ahora bien, no ohstante las gandes 

deficiencias encontradas a nuestro sistema penal, puede ddecirse que hasta en 

tanto no se encuentren formas punitivas mas eficaces, debe aceptarse que la pena 

de prision ha sido y sigue siendo la mas fuerte expresion punitiva que fue cap& 

de sustituir a las penas corporales, infamantes e inhumanas, por lo que no puede 

ser facilmente eliminada como pena. 

Puede concluirse el estudio de esta finalidad de la pena, sefialando que no 

obstante que la pena desde el punto de vista intimidatono, ut~lizada como medio 

para prevenir la comision de delitos, sea una creencia que se tiene desde tiempos 

remotos. de alguna manera si ha alcanzado ese objetivo, toda vez que, piensese 

que ocurriria si hoy en dia no recayera la amenaza de una sancion ante la 

comisi6n de delitos, seguro que el indice delictivo aumentaria considerablemdnte 

(en virtud de que el homicida, el violador, el ladron y todos 10s demas 

delincuentes no repnmirian, en absoluto sus deseos, couocedores de la no 

existencia de una sanc~on que castigue su comportamiento). por lo que con todo y 

las criticas que ha recibido este fin mediato de la pena, cabe decir que, aunque no 

en forma total, si ha logrado inhihir conductas encaminadas a la comision de 

delitos. 



3.- Enmienda.- (o corieccionalista). Seglin 10s defensores de esta teoria, 

afirman que la pena tiene como fin la reeducacion del delincuente para evitar que 

vuelva a delinquir, por lo que la funcion de la pena va a ser mejorar el 

comportamiento del reo; de lo cual se desprende que la pena debera de disponer 

de medios curativos, educativos (aquellos conducentes a la formacion moral, 

social, de orden y de trabajo) y de adaptacion, (esto es, procurar que el 

delincuente aprenda a convivir en sociedad). 

"El delincuente necesita para su convivencia en el mundo social, una 

especie de reeducacion, y esta se la debe suminismar la pena, y este tratamiento de 

reforma del delincuente tienen como proposito que queden anuladas en este las 

tendencias que le llevaron al delito"." Este mismo autor tambiin afirma que el 

delito cometido por el delincuente es una muestra de la necesidad que este tiene 

de un mejoramiento moral y una severa disciplina que lo encause para volver a ser 

util a la sociedad. 

A esta teoria por su parte se le ha criticado que la aplicacion de la pena 

tendiente a alcanzar el fin antes mencionado, es innecesaria para quienes han 

cometido delitos culposos, critica con la que no se esta del todo de acuerdo, toda 

vez que si bien es cierto que la culpa presupone impmdencia, falta de cuidado o 

I negligencia por parte del autor, tales elementos tambien implican una total 

indiferencia y despreocupacion por parte de dicho autor ante el peligro que su 

conducta representa para 10s demb, lo que significa que dicho sujeto si necesita 

un mejoramiento moral, y por tanto una reeducacion en este sentido. 

" REYNOSO DAVILA Roberto. Ob. Cit .  P i g  12 



Como ya se ha hecho costumbre, el desarrollo del presente tema se iniciara 

proporcionando algunos conceptos de diversos autores respecto de lo que se 

entiende por pena de prision. 

Pero antes de proporcionar tales conceptos, resultaria conveniente observar 

el concept0 legal de prision que la ley hace en el articulo 25 del Codigo Penal 

vigente para el Distrito Federal: "laprrsion consisre en la prrvacron de la libertad 

corporal, y su duracidn sera de tres dias a cuarenra arios, con excepcron de lo 

previsro por 10s arriculos 315 bis, 320, 324 y 366, en el que el limrte m h ~ m o  de 

la pena sera de crncuenla aiios; y se extrnguira en 10s lugares que a1 efecro 

.seiialen las leyes o el drgano ejecutor de [as sancrones penales, ajuslandose a la 

re.solucr6n judtcial respectrva ... " 

Cuello Calon por su pa t e  la define come "aquella que consiste en la 

reclusion del condenado en un establecim~ento penal (prision, penitenciaria o 

reformatorio), en el que permanece en mayor o en menor grado privado de su 

libertad, y sometido a un determinado regimen de vida, y por lo comtin, sujeto a 

la obligation de trabajar". 

Sebastian Soler dice al respecto, "que la pena de prision se cumple 

mediante la intemacion del condenado en un establecimiento cerrado, en el cual 

debe permanecer durante el tiempo que la sentencia detennina". 



Dado que 10s anteriores conceptos explican de una manera clara y concreta I 
lo que es la pena de prision, no se propondra definition alguna. y solo se I 
desglosaran 10s elementos que integran d~chas defin~ciones: 

I . -  Privacion de la libertad corporal. 

2 . -  Impuesta por el juez a traves de una sentencia, la cual determinara la 

duracion de dicha pena. 

3.- La pena se compurgara en el lugar que determine la Autoridad 

Ejecutora. 

4.- Pnvacion de la libertad que puede durar de tres dias a cincuenta aiios 

como maximo. 

La pena de prision como verdadera pena. es relativamente nueva, dado que 

la prision en el derecho romano no existia como forma de pena y solo era 

ernpleada para resguradar a 10s acusados antes de que se dictara su sentencia, es 

decir, solo con el fin de evitar que se sustrajeran a la accion de la justicia. Incluso 

en epocas posteriores, hasta entrado el siglo XLX, las prisiones seguian siendo 

utilizadas como medios de detencion prevenhva, que tenia como imica finalidad 

evitar que 10s acusados se dieran a la fuga. Y no fue sino hasta el aiio de (1726- 

1790). que tras emprendedoras c a m p ~ a s  de Jhon Howard (penitenciarista ingles) 

hace la Escuela clasica penitenciaria que lleno todo el siglo XX, organiziindose 

ciertamente las prisiones como establecimientos donde se cumplen penas 

privativas de libertad, cretindose a partir de esta epoca diversos regimenes de 

organization de 10s penales, entre 10s que destacan: a).- El regimen llamado 

pensilvanico, celular o filadklfico; b).- El ponoptico; c).- El sistema mixto de 

Abum, llamado tambien "silen sistem"; d).- Sistema progresivo o mark sistem"; 



e).- El sistema de reformatonos; y 0.- La prision abierta. De 10s cuales se hara 

una breve descnpcion a continuacion: 

a).- Regimen llamado pensilvhnico, celular o filad6lfico.- El cual 

pretendia obtener la enmienda del reo a traves del arrepentimiento, instado por 

una rigurosa soledad, por lo que a1 preso se le mantenia totalmente aislado 

durante el dia y la noche, y con exclusion de todo tipo de trabajo. 

A este regimen se le atribuyeron grandes resultados, entre ellos, el crear un 

gran efecto intimidatorio, facilitar la vigilancia del reo, proteger al recluso contra 

toda posible contamination moral, se evitaba la necesidad de recumr a las 

medidas disciplinarias, entre otras. 

b).- El pan6ptico.- Este tipo de pnsion fue propuesto por Geremias 

Bentham, aproximadamente en el aiio de 1830, siendo su principal caracteristica 

que un solo hombre situado en una torre central del edificio, podia sin ser visto, 

vigilar el interior de todas las celdas de los recluses. esto en virtud de que la 

arqultectura del penal era en forma poligonal o circular, de varios pisos y cubierta 

por un techo de cristal. 

A pesar de la ventajas que en un tiempo le atribuyeron a este regimen, 

posteriormente fue objeto de severas criticas, acusandolo de provocar daiios en la 

salud fisica y mental del reo, dado que el poco espacio y la escasa ventilacion, 

propiciaban diversas enfermedades, tales como: tuberculosis, enfermedades de la 

piel, y psicosis mental product0 de la sensacion de saberse siempre vigilado. 



c).- El sistema mixto de ;\burn.- Llamado tambien "silent ststem".- Este 

regimen se implant6 sobre la base del absoluto silencio y del aislamiento o 

separation de 10s presos durante la noche y en el trabajo en comim durante el dia. 

Las ventajas que pudieron a preciksele a este sistema carcelario, son entre 

ohas: el permitir una eficaz organization del trabajo en comim de 10s internos, el 

cual rompia con la ociosidad de otras prisiones; evitar 10s males originados por el 

aislamiento continuo, pues el recluso, a1 ver todos 10s dias a otros no perdia su 

sociabilidad; Asimismo, se evitaba la contaminacion de 10s presos, al no haber 

comunicacion entre ellos. 

Pero por otra parte, se le criticaba precisamente que el silencio extremo iba 

en contra de la naturaleza sociable del hombre, y que 10s castigos corporales que 

se empleaban para mantener dicho silencio, lejos de corregir, aumentaban el odio 

y la inadaptacion social de 10s reos. 

d).- Sistema progresivo o Mark  sistem.- Este sistema aparece en 

Inglatena a mediados del siglo XIX, ideado al parecer por un capitin de la marina 

de nombre Alexander Maconochie. 

"El sistema progresivo consistia en medir la duracion de la pena por una 

suma de trabajo y de buena conducta impuesta al condenado. Dicha suma se 

hallaba representada por cierto nlimero de marcas o vales, de tal manera que la 

cantidad de vales que cada condenado necesitaba obtener antes de su liberation 

estuviese en proportion con la gravedad del delito cometido. Cada preso recibia a 

tmeque del trabajo diariamente cumplido, una boleta o marca, en la que se 

consignaba numericamente su conducta a base de aplicacion, educacibn hecha a 



base de los suplementos de alimentacion o de otros factores que inmediatamente 

se le concedieran"j6; de tal manera que se dejaba al alcance del reo el lograr en 

poco o mayor tiempo su libertad, dependiendo de la conducta que presentara. 

Este sistema estaba dividido en tres periodos: en el primero se le mantenia 

a1 preso en aislamiento celular por el dia y la noche, pudiendosele obligar a 

trabajar. Durante el siguiente periodo, el reo era introducido en casas de trabajo, 

laborando en conjunto dwante el dia y aislindose durante la noche. 

El regimen progresivo alcanzaba su manifestacion mixima cuando el reo 

era puesto en libertad a prueba, esto es, antes de obtener su libertad condicional 

se pasaba a un establecimiento intermedio en el que se gozaba de un cierto ensayo 

de libertad; la libertad completa se concedia en forma definitiva si el reo cumplia 

con todas las obligaciones que se le imponian. 

e).- Sistema de Reformatories.- El regimen de marcas o vales o de 

condenas indeterminadas, que fueron la base del sistema antes visto. constituyen 

tambien junto con otros elementos, el fundamento de 10s reformatories 

(Instituciones creadas en America del Norte). 

La principal finalidad de estas instituciones era lograr la reforma moral de 

10s condenados para readaptarlos a La vida social. 

En 10s reformatonos primeramente se exigia que la edad del penado fuera 

superior a 10s 16 a o s  e inferior a 10s 30. El sistema que se empleaba para 

reformar estaba basado en sentencias indeternunadas, donde la duracian de la 

'' REYNOSO DAVILA Robeno. Ibidem. Pag. 132. 



pena tenia un maximo y un minimo, y el interno podia recuperar su libertad en el 

tiempo minimo, dependiendo del grado de readaptacion que moshara. 

Cada interno que ingresaba al reformatorio mantenia una larga 

conversacion con el director, en la cual informaba a este ultimo las causas de su 

detention, el ambiente social del cual provenia, sus costumbres, aspiraciones, etc. 

El tratamiento en 10s reformatories estaba basado en la cultura fisica, en la 

organizacion del trabajo agricola e industrial, ensefianzas de oficios y diferentes 

artes, inculchdoseles a 10s intemos el sentido de disciplina, obediencia y respeto 

a 10s supenores. 

0.- Prisi6n abierta.- Este sistema penitenciario, como su nombre lo indica, 

y aunque resulte paradojico, consiste en prisiones abiertas, en virtud de que 

carecen totalmente de muros, rejas y guardia armada que impida la fuga de 10s 

reos. 

La creacion de establecimientos penales abiertos, destinados a readaptar 

delincuentes, se produce fundamentalmente con el XI1 Congreso Penal y 

Penitenciario celebrado en la Haya en 1950. 

Este regimen abierto esta basado principalmente en la auto disciplina, esto 

es, se confia en que el sentido de responsabilidad y disciplina inculcado a 10s reos 

evitara que estos intenten darse a la fuga. 

Un establecimiento abierto debera estar instalado en el campo, donde 

pudieran 10s reos desempefiar habajos agricolas e indusbiales; ademas, se debia 

tener sumo cuidado en la eleccion de 10s reos, tomando en cuanta la aptihld de 10s 



rnismos para adaptarse al regimen de la Institution. En el caso de que se detectara 

internos sin deseos de colaborar, es decir, que observaran mala conducta, fueran 

indisciplinados e irresponsables, debia trasladarse a estos a un establecimiento de 

otro tipo. 

Entre las principales ventajas'que pudieron obsewarse a este regimen 

destacan: que la salud fisica y mental del interno no se veian afectadas como en 

10s penales cerrados; y que las condiciones de reclusion eran muy parecidas a un 

tipo de vida normal, toda vez que estas prisiones eran una especie de colonias 

penales, en donde el interno podia vivir con sus familiares, ademL del menor 

cost0 que aparentemente tenian. 

No obstante lo anterior, a este regimen penitenciario se le puede apreciar a 

simple vista serias desventajas, entre ellas, la enorme posibilidad que tenia el reo 

de evadir su "pena", si asi se le podia ilamar, dado que ista estaba lejos de 

representar un "map para el intemo: ademas de que este regimen penitenciario 

debilitaba en gran medida la funcion intimidatoria de la pena, anulando por tanto 

la prevencion general. 

1.4.6.- LA PENA CAPITAL. 

Por lo que hace al concept0 o definition de lo que es la pena de muerte, no 

hay problema alguno, puesto que, como se vio en el apartado anterior, en la pena 

de prision, al condenado se le priva (aunque de una manera legal) de un bien 

juridic0 tutelado como lo es la libertad, en el caso de la pena de muerte al 

condenado tambien se le va a privar de un bien juridico, solo que a diferencia del 



aterior este es totalmente irreemplazable e irreparable (la vida humana), de ahi 

que esta pena sea considerada la mas grave y drastica que se puede aplicar. 

Cabe sefialar que en Mexico la pen: I muerte o pena capital como es 

conocida, no aparece incluida en el listado que hace el Codigo Penal para el 

Distrito Federal en su articulo 24, asi como tampoco en alguna de las 

disposiciones legales que se previenen en relacion con ~ u d a  tipo de delitos en el 

libro segundo del Ordenamiento Legal antes sefialado; sin embargo debe 

recordarse que esta pena si se encuentra contemplada en la Constitucion Politica 

del pais en su articulo 22 pirrafo tercero, el cual a la letra dice: "Queda tambien 

prohibida la pena de muerte por del~tos politicos, y en cuanto a 10s demas, solo 

podra imponerse al traidor a la pahia en guerra e (njera, al panicida, al 

homicida con alevosia, premeditation y ventaja, a1 incendiario, a1 plagiario, al 

salteador de caminos, al pirata y a 10s reos de L utos graves del orden militar". 

Ahora bien, no obstante la presencia de la pena de muerte en el texto 

Constitucional antes sefialado, puede advertirse en el pais cierto rechazo hacia 

esta pena, ejemplo de ello es que en ninguna de las leyes penales vigentes es 

adopt-+. y si bien es cierto que la Constitucion si prevee esta pena, tambien es 

ciertc .: las penas no pueden aplicarse directame: - la Constitucion 'ado 

que, aunque esta es la ley fundamental que orienta y sustenta las dl .rsas 

instituciones juridicas del pais, para su aplicacion se exige que dicha pena se 

encuentre regulada por la norma penal respectiva. 

Apesar de la base Constitucional de la pena de muerte, se Cree que se tuvo 

siempre la clara intention de no aplicarla, ya que en el Estatuto O r g h c o  

Provisional de la Repubhca Mexicana de 1856, Jose Maria Lafragua, al enviar 



esta disposicion a 10s gobierhos de 10s Estados, reitero sin embargo, el interes del 

presidente de la repliblica en su intencion de prohibir la pena de muerte, al 

comunicarles que a h  en 10s casos que conforme al articulo 82 haga uso el 

gobiemo del poder discretional que se le concede, esto es, que aunque cesaran las 

demas garantias individuales, la vida seria escmpulosamente respetada. 

No sblo en Mkxico se'ha visto cierto rechazo hacia esta pena, ya que en 10s 

paises que se consideran mas civilizados del mundo, la pena de muerte esta 

tentada a desaparecer, tal es el caso de Alemania Federal, la cual la ha desterrado 

de su legislacion en forma absoluta; otros paises como Italia solo la mantienen en 

la legislacion militar, otros, como Portugal, la han eliminado desde hace mas de 

un siglo, o como Francia y Gran B r e t ~ a ,  que la han eliminado mas 

recientemente. 

Una de las principales criticas que se hace a la pena de muerte es que esta 

no cumple con una de las funciones o finalidades de la pena, como es, por 

ejemplo la prevencion (sea general o especial), ya que simplemente tiene como 

funcion la de suprimir o eliminar definitiva e irreversiblemente a un hombre de la 

sociedad. 

Cabe opinar que apesar de que la pena de rnuerte esti  contemplada en la 

Constitution, su aplicacion vendria, de alguna manera a contravenir lo dispuesto 

por el articulo 22 Constitutional, en el pirrafo primero, al referir: "Quedan 

prohibidas las penas de mutilacion, y de infamia, la marca, 10s azotes, 10s palos, 

el tormento de cualquier especie ...", pirrafo del que se desprende la prohibicion 

de cualquier clase de tortura, y no obstante que se diga que las formas de 

ejecucion actualmente empleadas por algunos paises son rapidas y sin dolor, se 



Cree que con todo y esto la pena de muerte viene a constituir una forma de tortura 

psicologica que inlcia desde el momento en que el condenado tiene conocimiento 

de que se le va a privar de la vida, hasta 10s minutos antes de su ejecucion , 

ademas de que la aplicacion de esta pena iria en contra de la finalidad que 

persiguen las normas juridico-penales, las cuales tienden a proteger intereses de la 

sociedad, y con la aplicacion de la pena a estudio se estiria atentando en contra 

del maximo bien juridico, que es la vida humana, siendo que la principal finalidad 

de las leyes penales deberia de set la de preservarlo. 

Por otra parte, podria decirse que en algunas ocasiones la aplicacion de 

esta pena pareceria no tener caracter de injusta. esto, cuando fuera aplicada, por 

ejemplo, al multi-homicida con alevosia y ventaja, al plagiario, al violador, con 

calldad de reincidentes, y cuando estos dieran clara muestra de peligrosidad y 

poca o nula capacidad de readaptaclon, y puesto que, como las penas fueron 

creadas entre otros fines para disuadir al delincuente de su proposito de delinquir. 

si se comprueba que en 10s delincuentes antes mencionados la pena no logra tal 

finalidad, entonces y solo entonces podria justificarse la aplicacion de tan severa 

pena, la cual debera constituir el ultimo recurso de la ley para preservar el orden y 

la seguridad social, ya que a travis de su aplicacion se priva definitiva e 

irreversiblemente a un ser humano del bien juridico de mayor estima, el cual seria 

imposible restituir en caso de error en la aplicacion de esta pena. 

La historia dela pena de muerte puede dividirse en dos fases, la primera, 

que se remonta a lo mas antiguo, con su aparicion oomo medio punitivo impuesto 

por una autoridad en la que se encuentran las formas m b  encarnizadas y salvajes 

de eliminar al condenado, y una segunda fase a la que se le podria llamar 



"relativamente humanizada", que inicia con el fusilamiento hasta la inyeccion 

letal. usada por lo regular en Estados Unidos de Norte America. 

En la primera fase de la pena capital, esta se presentaba como un aparato 

teatral, al cual asistian con gran morbosidad las gentes del pueblo, y en la segunda 

de ellas se pretende de alguna manera evitar el tormento del condenado, 

eliminandolo de la sociedad de una manera mas rapida y menos dolorosa. 

Como formas de ejecucion en la primera fase de la pena capital, se pueden 

rnencionar, entre las mas comunes: 

1.- La lapidaci6n.- La cual consistia en arrojar piedras sobre el condenado 

hasta causarle la muerte, esta pena se aplicaba principalmente a 10s delitos que se 

cometian contra la religion, el adulterio, el incesto, etc. 

2.- La crusiticci6n.- Esta foma de ejecucion f i e  muy utilizada en Roma, 

el .'aJusticiarniento3' se hacia clavando o fijando al individuo en una cruz, 

valiendose de cuerdas o clavos, se suJetaban 10s brazos abiertos al t r a v e s ~ o  

orizontal, mientras que 10s pies juntos se fijaban en el vertical, dejando ahi al 

condenado hasta que expirase. 

3.- El empalamiento.- Constituye esta la foma mas cruel de ejecucion, ya 

que consistia en espetar a la persona en un palo punhagudo, que era introducido 

por el recto hasta salir por la boca. 

4.- El colgamiento o ahorcamiento.- Esta forma de ejecucion fue de las 

mas usadas durante el siglo XVIII y XIX. En esta f o m a  de ejecucion el individuo 



era colgado de una soga atada al cuello para que falleciera por asfixia, esto es, el 

cuerpo colgado pot un lazo atado a un punto fijo y abahdonado a su propio peso 

ejerce sobre el lazo suspensor una presion bastante fuerte para acarrear la perdida 

del sentido, la paralizacion de las funciones respiratorias y por ultimo la muerte. 

5.- La Hopera . -  En esta forma de ejecucion el reo era colocado en el 

cenno de la hoguera, constihlida esta por lefia y ramas que llegaban casi hasta la 

cabeza del condenado, dejando libre una especie de zanja hasta el centro por 

donde se llevaba al condenado hasta el poste donde se le ataba, despues la 

hoguera se encendia desde el interior y el ejecutor se retiraba por la zanja. 

De entre las formas de ejecucion "mb humanizadas" o menos salvajes, se 

pueden mencionar, entre otras: 

1.- El fusi1arniento.- Se dice que la historia del fusilamiento no es muy 

antigua, ya que data del siglo XIX, empleada principalmente en el medio 

castrense. Se dice que esta forma de ejecucion no acarrea ni degradation ni 

hurnillacion del condenado, pues consiste en una rapida elimnac~on, para esto se 

coloca al sentenciado parado o sentado, con o sin 10s ojos vendados, atado o libre 

frente a un peloton de soldados provistos de fusiles, que obedeciendo a voces de 

mando de un oficial descargan sus armas sobre el pecho o espalda del ajusticiado. 

2.- Ejecuci6n por electrocuci6n.- Esta forma de ejecucion, de invencion 

norte americana se basa en fluido electric0 para eliminar a1 condenado, 

afirmandose que era m b  humano y menos cruel que 10s antenores metodos. Este 

metodo consistia en sen,tat a1 sentenciado en una silla de metal a la que era 

sujetado, colocandosele ademas un casco methlico en la cabeza; tanto la silla 



como el casco estan unidos por cables a una maquina electnca, la cual a1 oprimir 

un boton o accionar una palanca enha de un modo rapido una comente elechica 

de gran tension suficiente para producir la muerte instanthea al reo. 

3.- La chmara de gas.- ~ s t a  forma de ejecucion fue creada en el Estado de 

Uevada de la Union Americana en 1925, la cual se hace consistir en una cimara 

hermeticamente cerrada por unas paredes de cristal p e s o  por donde se puede 

estar observando al reo, sentado y atado a una silla, colocando debajo de ella un 

recipiente con acido sulfirico, en el cual se dejan caer unas capsulas de cianuro 

potasico, que mezcladas con el Lido  producen un gas toxico (acido cianhidnco) 

que ataca directamente al sistema respiratorio, el cual va subiendo paulatinamente 

hasta ser aspirado por el sentenciado, causandole la muerte en pocos minutos. 

4.- La inyecci6n leta1.- Metodo inventado tambien por 10s norte 

a~nericanos. el cual se dice es mas efectivo y genera menos sufrimlento para el 

condenado. "este sistema consiste en aplicar por via intravenosa y por medio de 

una jeringa una solucion que contiene bromuro pancuronio o parvulon, cuyos 

sfectos son detener el movimiento de 10s pulmones y provocar la muerte por 

sofocamiento en cuestion de unos seis minutos. El condenado es acostado y atado 

a una camilla, se le anestesia previamente con una inyeccion de tiopental sodico 

que le impide sentir dolor o sufnmiento alguno" j7 

'- RAMIREZ DELGADO Juan Manuel. "PENOLOGIA. Edltorlal Po&. Segunda edla6n. MCxim 
1997. pag. 7 2  



4.5.- ESTUDIO DE DERECHO COMPARADO EN ALGUNOS ESTADOS 

DE LA REPC'BLICA. I 
Resulta en ocasiones conveniente, recurrir al analisis y comparacion de ~ 

diferentes legislaciones, ya Sean nacionales o extranjeras, con el fin de conocer 

10s puntos de vista de 10s diferentes legisladores en diversos aspectos del Derecho 

penal. 

En el presente caso dicho analisis se hara enfocado a la punibilidad o 

penalidad aplicada para el caso de delitos de realization culposa, y mas 

especificamente respecto del delito de homicid~o, que es considerado como uno 

de 10s delitos que m h  afectan a la sociedad, por atentar precisamente contra sus 

Integrantes. 

En este estudio cornparativo podra uno percatarse de que en las 

legislaciones de 10s Estados que se analizan en el presente trabajo se aplica una 

mayor penalidad en comparacion con la que actualmente establece el articulo 60 

del Codigo Penal para el Distrito Federal en la que la mas alta puede llegar hasta 

cinco aiios de prision, siempre y cuando no la considere el juzgador como culpa 

grave. Siendo el caso de que en algunas de las legislai:.mes estudiadas se 

contempla hasta cinco a~Ios mas de penalidad que en el Distr I Federal para tales 

delitos, dado que en algunos de ellos son sancionados hasta con la mitad de las 

penas y medidas de seguridad correspondientes al delito intencional. 

Tambien podra uno darse cuenta que en algunos Estados de la Republics 

se considera (de una manera acertada) que la culpabilidad en que incurre el autor 

del delito de homicidio culposo es mayor cuando al cometer dicho ilicito, el 



conductor se encontraba en estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna otra 

droga; circunstancia que en el codigo Penal para el Dishito federal no es tomada 

en cuenta para detenninar mayor grado de culpabilidad, sino que mas bien, solo 

es considerada como una especie de elemento de procedibilidad, es decir, si se 

persigue el delito por querella del ofendido, o de una manera oficiosa, tal como 

ocurre con 10s delitos culposos de da~Io en propiedad ajena, lesiones y homicidio 

causado a un ascendiente o descendiente consanguineo en linea recta, hemano, 

conyuge, concubino, adoptante o adoptado (articulo 321 bis del Codigo Penal). 

En este delito tal circunstancia es tomada en cuenta para efecto de proceder o no 

penalmente contra el homicida. 

Las legislaciones que fueron tomadas como muestra para hacer el presente 

estudio de derecho comparado son: la del estado de Zacatecas, de Chiapas, de 

Clichoacin, de Jalisco, de QuerAaro. y de Baja California. Cabe aclarar que tales 

legislaciones no se tomaron como muestra por asi convenir al presente trabajo, 

sino que fueron tomadas a1 azar, sin haberlas estudiado previamente, 

precisamente para conocer puntos de vista diferentes respecto a la aplicacion de 

sanciones para 10s delitos culposos. 

3.5.1.- ESTADO DE ZACATECAS.. 

El Estado libre y soberano de Zacatecas, en el articulo 59 del capitulo I1 de 

su Codigo Penal, regula, asi como ohos Estados la aplicacion de sanciones para el 

caso de 10s delitos de realizacion culposa, encontrindose que tal punibilidad es 

mayor en relacion a la contemplada en el articulo 60 del Codigo Penal para el 

Distrito Federal, dado que en esta legislacion tales delitos se sancionan hasta con 

una cuarta parte de las penas y medidas de segwidad asignadas por la ley a1 tipo 



basico del delito intencional; y en el Estado de Zacatecas tales delitos son 

sancionados hasta con una mitad de las penas y medidas de seguridad que 

corresponden a1 delito intencional, en cuantia y duracion. 

Asi las cosas, y para dejar constancia de lo dicho anteriormente, se 

transcribira a continuacion el contenido del articulo 59 del Ordenamiento antes 

citado: 

ART 59.- "Los delrtos culposos se sancronaran con prrsrdn de Ires meses 

a ocho arias, multa de crnco a cuarenta cuoras, sin exceder de la mrrad de la que 

corresponderia sr el delito hubrera sido rntencronal. Las demas penas y medidas 

de seprrdad .st aplrcaran. hasla en la mrtad de las correspondrentes a1 delrto 

rntencronal en elranria y du;acrdn. 

('uando a consecuencra de actos u omrsrones culposas y con motrvo del r r h r t o  

de vehictrlos qr~e presten un servrcro pziblrco, a1 publrco o escolar se causen 

homrcrdro o lesrones, se persegurran de oficro. Ademas, el juez a1 momenlo de 

drctar sentencra en caso de culpa grave, podra a~rmenrar husta en una cuarta 

parre mcis /as sancrones prevrstas en el parrafo anterror". 

Notese que ademas, el articulo anterior en el segundo p h a f o  faculta al 

juzgador para aumentar las sanciones en caso de culpa grave hasta en una cuarta 

pane mis, cuando el dellto de que se trate sea homicidio, y este se haya 

ocasionado culposamente con motivo de trinsito de vehiculos que presten un 

s e ~ c i o  publico, a1 publico o escolar. 



A1 igual que en el Codigo penal para el Dishito Federal, la calificacion de 

la gravedad de la culpa en el Codigo Penal que se analiza, queda al pmdente 

arbihio del juez, quien debera tom? en cohsideracian circunstancias semejantes a 

las establecidas en el articulo 60 del Codigo Penal para el Dishito Federal, 

circunstancias tales como: la mayor o merior facilidad de prever y evitar el d d o  

que resulto; si para ello' bastaba una reflexion o atencion ordinarias y 

conocimientos comunes en a l g h  arte o ciencia; la extension del daiio causado y 

del peligro conido; la edad, la ilushacian, las costumbres; las condiciones 

especiales en que se enconaaba a1 momento del delito, enhe ohas. 

Resulta importante ademas, sexialar lo acertado del articulo 64 del 

ordenamiento a que se ha estado haciendo mencion, toda vez que este preve que 

no se aplicara penalidad alguna al que cause homicidio o lesiones o datio en las 

cosas por actos u omisiones culposas con motivo del hhs i to  de vehiculos, 

ocasionadas a un ascendiente o descendiente en linea recta en cualquier grado o a 

un conyuge o concubino que viajaba con el responsable, except0 si el conductor 

se encontraba en estado de ebnedad o bajo el influjo de estupefacientes o 

sustancias psicotropicas. 

Es muy probable que el legislador haya dispuesto lo anterior en virmd de 

considerar sumamente dificil que alguien co?scientemente al conducir su 

vehiculo, realice maniobras que pongan en peligro su propia integndad y la del o 

10s acompa?.antes mencionados en el articulo anterior, y si por culpa produce 

algun resultado tipico, como lesiones u homicidio, podria decirse que no hay 

necesidad de la pena, puesto que seria como un doble cashgo impuesto al 

responsable, es decir, sufrir con la pena de baber lesionado o privado de la vida a 

un familiar o conyuge, y ademas s u f ~  una sancion penal; por lo que desde el 



punto de vista humanitario, se considera justa tal disposicion; como tambien se 

cons~dera justo el determinar que tal disposicion no podra aplicarse cuando dicho 

conductor se encuentre bajo 10s efectos del alcohol o sustancia alguna que 

menoscabe su capacidad para conducir, en virtud de que esto viene a revestir de 

mayor culpabilidad la conducta del autor, quien a sabiendas de que no debe 

conducir en ese estado de conciencia, lo hace. 

4.5.2.- ESTADO DE CHIAPAS 

La punibilidad que establece el Codigo Penal del Estado de Chiapas para 

10s delitos culposos, es un tanto similar en cuantia y duracion que la que 

determina el antes visto Codigo Penal del Estado de Zacatecas, esto es, sanciona 

tales delitos con una penalidad que va desde tres dias como minimo hasta ocho 

afios como miximo; con excepcion de que establece que la pena, no podra 

exceder de las tres cuartas partes de la fijada como maximo para el delito doloso, 

y por lo que hace al C6digo Penal de Zacatecas, fa1 penalidad no podra exceder de 

la mitad de la fijada como maximo para el delito intemacional, esto es, en el 

Codigo Penal de Chiapas, la punibilidad es todavia mayor cn este sentido. 

ART, 61.- Lus deliros de lmprudencra se sancronaran con prisrdn de ttes 

dias a ocho aiios, multa hasta de cinco dias de salarlo y podra, ademas, 

~lecrerarse su.pensidn hasta par cinco arias para elercer projesron u oficro o 

prrvac~on definrtiva de este derecho. En nrnglin caso la pena, con excepcron de la 

reparaclon del daiio podra exceder de 10s tres cuartas parres de la ji/ada coma 

maxrnlo para el delito intentional. 



Por lo que puede observaise del anterior pirrafo, el legislador de dicho 

ordenamiento no considera minima la culpabilidad del activo en un delito 

culposo, no obstante que se diga que por no haber dolo en su conducta la sancion 

aplicada debe ser leve. Ahora bien este mismd pirrafo establece la "suspensi6n 

hasta por cinco afios para ejercer profesion u oficio, parcial o definitiva de este 

derecho", esta pena, mas que una forma de castigo para el autor del delito, es 

como una forma de prevencion y proteccion de las demas personas que pudieran 

sufrir un d ~ o  ocasionado por el actual negligente o impmdente del autor. 

Mas aun, en el p k a f o  segundo se establecen sanciones mayores, que 

denotan, como ya se menciono, que 10s delitos culposos, aunque carezcan de 

internacionalidad, deben ser severamente castigados no solo por la gravedad del 

resultado producido, sino por la actitud tan despreocupada e indiferente del autor 

ante el pel~gro que su conducta representa para 10s demb.  

"('rrando a conwcuencra de actos u omrsrones rmprudente.~. Callficadas 

como graves. que .Sean rmputables a1 per.sona1 que preste sus .servrcros para el 

~ransportc de sewrcio publrco, se cause mav de un homrcrdro o concurra b t e  con 

icrrone.~ qrie pongan en pelrgro la vrda, la pena sera de crnco a vernte aiios de 

prrsr6n srn perlurcro de las penas de prrvacran de derecho establecrdas eh el 

porrafo anterror TambrPn seran aplrcobles /as penas que establece este parrafo 

clrando rrard.ndose de un vehiculo que no .sea de transporre priblrco, su conducta 

CLIII.SL. 10,s datias mencronados anterrormente. dr~contrandosr drchu conducror 

estado de ebriedad o bajo el rnflujo cfe e.stupefacrentes u otras sustancras que 

produzcan efectos srmrlares. " 



De este segundo parrafo no es poslble pasar por alto lo acertado de la 

disposlcion que establece que, cuando un conductor particular que no trabaja para 

empresa de transporte publico se encuentre en estado de ebriedad o bajo el influjo 

de cualquier otra droga que disminuye su capacidad para conducir, y provoque 

m h  de un homicidio, se impondra una penalidad igual a aquellos actos u 

omisiones calificados como graves, es decir. de cinco a veinte ~ o s  de prision. 

El pirrafo tercero resulta no menos acertado que el segundo, toda vez que 

en el puede apreciarse la aplicacion justa de la ley, atendiendo a su caracter 

humanitario con respecto al responsable del delito, a1 disponer que "no se aplicara 

pena alguna a quien por impmdencia en el manejo de vehiculos en que viaja en 

compaiiia de algun o algunos de sus ascendientes o descendientes, hermanos, 

conyuge, concubina o concubinario, .ocasione lesiones u homicidio a uno o mas 

de estos.. . [dado que en este supuesto, el castigo (aunque no la prevention) seria 

innecesario, en virtud del dolor que provoca en el activo, el saberse culpable de la 

muerte de un familiar] ... siempre que no se encuentre en estado de ebriedad o 

bajo el influjo de estupefacientes u otras substancias que produzcan efectos 

similares". 

Por ultimo, se considera igualmente justa la disposition contemplada en el 

articulo 52 del mismo ordenamiento, en virtud de que establece que solo se 

impondra multa y se actuara a peticion del ofendido cuando por impmdencia y 

con motivo de transit0 de vehiculos se origine daiio en propiedad ajena o lesiones 

que no pongan en peligro la vida y tarden en sanar menos o mas de quince dias y 

no deje cicatriz en cara, siempre que el inculpado no se encuentre en estado de 

ebriedad o bajo 10s efectos de alguna otra droga. 



Los delitos culposos en el Estado de Michoach son sancionados por 10s 

articulos 56, 57, 58 y 59 del capitulo 111 del Codigo Penal de ese Estado. 

A continuacion se veri, tras hacer una transcription de algunos de ellos, 

como en esta Entidad el homicidio culposo que se viene analizando, tiene una 

punibilidad de tres meses a siete aiios, es decir, dos aiios mas que en el Distnto 

Federal. 

En un principio, el articulo 56 en su primer p k a f o  hace mencion de que 

10s delitos culposos s e r h  sancionados con prision de tres dias a cinco aiios, 

posterionnente en su piuTafo tercero dice lo siguiente: "...los delrros de homicidio 

y de lesiones culposos, a1 conducir auromovrles, camrones, morocicleras, o 

cualqurer clase de vehiculo automotor rerreslre, se sancronara en la srguienre 

/orma: Si se rrata de homrcrdro, con prrsron de catorce meses a siere aiios, y 

privaci6n ~irfinitrva o temporal hasra por crnco arios del derecho para manejar: 

. S I  st trara de lesrones, .ye impondra hasla la mrlad de lapena que corresponderia 

S I  el delrto fuere doloso, y prrvacrdn de derechos para manejar hasta por Ires 

alios ". 

De la anterior manscripc~on se puede observar que efectivamente, en el 

caso de qur el activo produzca por culpa homicidio de alguien, se impondra una 

penalidad de catorce meses a siete atios; pero algo que resulta verdaderamente 

interesante es que este articulo en su p h a f o  siguiente si preve, a diferencia del 

Cadigo Penal para el distrito Federal un aumento de penalidad para el caso de 

homicidio culposo cuando el conductor se encuentre bajo 10s efectos del alcohol o 



de alguna otra droga. "...cuando a consecuencia de la conducta culposa del 

conductor de alguno de 10s vehiculos antes mencionados en el p k a f o  anterior se 

cause homicidio, y el autor del ilicito conduzca en estado de ebriedad o bajo la 

accion de cualquier enervante o psicohopico, sera sancionado con prision de tres 

a ocho fios y privacion defvdtiva o temporal, hasta por ocho a o s  del derecho 

para conducir vehiculos. Si se' trata de lesiones se impondra hasta tres cuartas 

partes de la pena que corresponderia si el delito fuere doloso, y privacion del 

derecho para manejar hasta por seis fios". 

En el p k a f o  anterior, ya se esta hablando de una punibilidad de hes a 

ocho aiios de prision a1 autor de homicidio culposo, es decir, trece aiios mas de 

penalidad que en el Dishito Federal. 'A que se debera esto?, jes que en el Estado 

de Michoaciin el legislador considera que la culpa del agente se agava, y que por 

tanto se hace merecedor de mayor penalidad cuando dicho agente maneja en 

estado de ebriedad o bajo el influjo de otras drogas?. Porque de considerarlo de 

esta forma se estaria totalmente de acuerdo con tal razonamiento. 

1 1.5.4.- ESTADO DE JALISC0.- 

Como podra verse a continuation, el Codigo Penal para el estado de 

Jalisco en su capitulo tercero, referente a la aplicacion de sanciones para 10s 

delitos culposos, preve que tales delitos solo se podrin sancionar hasta con ocho 

aiios de prision, con exception del delito de homicidio ocasionado por culpa 

grave en que incurre el conductor ,de un vehiculo que transpolte personas o cosas 

en s e ~ c i o  al publico, ya que es este supuesto la penalidad a aplicarse sera hasta 

diez fios de prision. 



ART d8.- "Los delitos culposos se sancionardn con prrsidn de Ires dias a 

ocho aiios y suspensldn hasia de dos aiios para ejercer profesrdn u oficro; en su 

caso, rnhobrlitacrdn hasta por tres aiios para manejar vehiculos, morores. 

maquinarra o rlementos relacronados con el rrabajo, cuando el delrro se haya 

cometrdo a1 usar uno de esos instrumentos. 

Cuando se causen homicid~os a consecuencia de actos u omrsiones 

czrlposos calrficados como graves, imputables a quien regular o accrdentalmente 

condurca vehiculos que transporten personas o cosas en servrcio a/ publico, con 

o sm autoriraodn, la sancidn sera de tres a diez aiios de prisrdn e rnhabilitacidn 

para manejar hasla por tiempo rgual a1 de la duracrdn de la pena privativa de 

lrbertad .. " 

Por otra parte, cabe sefialar la deficiencia en que incurre este Codigo, a1 no 

prever, al igual que el codigo para el Distrito Federal, sancion especial o mayor 

para el conductor que bajo 10s efectos del alcohol u otras drogas y con mohvo de 

transit0 de vehiculos comete homicidio, dado la mayor culpabilidad en que 

incurre el autor. 

Por lo que hace a la calificacion de la gravedad de la culpa, este Codigo, al 

igual que el del Distrito Federal, detemina que dicha gravedad quedara a1 

p ~ d e n t e  arbitrio del juez, el cual debera tomar en consideration una sene de 

iircunstancias enhe las que se mencionan: la mayor o menor facilidad de prever y 

evitar el daiio que resulto; si para evitar el daiio bastaba una reflexion o atencian 

ordinaries y conocimientos comunes en a l e  arte, ciencia u oficio; si el 

inculpado tuvo tiempo para obrar con reflexion y cuidados necesarios; la 



magnitud del daiio causado al bien juridic0 o del peligro en que hubiere sido 

expuesto; la edad, la educacion, costumbres, condiciones sociales, etc. 

Por ultimo, el articulo 51 establece que para el caso de la reparacion del 

daiio, esta debera ser la misma que en el delito doloso. [Aqui lo importante no 

vendria a ser que la reparacion del d&o here  menor, mayor o igual que en 10s 

delitos dolosos, sino que esta fuere suficiente y justa, esto es, que cubra hasta 

donde sea posible el daiio ocasionado]. 

El Codigo penal para el Estado de Queretaro en su articulo 75 del capitulo 

IV establece una penalidad aplicada para 10s delitos culposos en general, siendo 

dicha penalidad de tres a siete aiios de prision. 

El mismo articulo, en la ultima parte del primer p h a f o  establece como 

tope para la aplicacion de la penalidad para 10s referidos delitos culposos que 

d~cha penalidad no debera ser mayor a la mitad de la pena que corresponderia si 

el delito hubiese sido doloso. De lo anterior se puede deducir que en el Estado de 

Queretaro, la punibilidad aplicada para 10s delitos culposos es un poco mayor que 

la prevista por el articulo 60 del Codigo Penal para el Dishito Federal, toda vez 

que como se recordari, este articulo en su primer pirrafo establece: "En 10s casos 

de delitos culposos se impondra hasta la cuarta parte de las penas y medidas de 

seguridad asignadas por la ley al tip0 basico del delito doloso...", es decir, solo 

una cuma pme de la que corresponderia al delito basico. 



Por otra parte, el articulo 76 del Ordenamiento a estudio. establece una 

punibilidad de dos a ocho aiios de prision, pero solo para el caso de bomicidio 

culposo de dos o mas personas que hayan sido ocasionadas por conductor de 

vehiculo de motor que preste servicios de hanSpOrte pliblico de personal o escolar 

- este articulo, al igual que el 60 del Codigo Penal para el Dismto Federal, 

considera como circunstancia agravante que el conductor que comete homicidio 

de, dos o mas personas, labore para una empresa de transporte publico, 

disposicion con la que no se e'sta del todo de acuerdo, ya que si bien es cierto que 

estas personas por la naturaleza de su habajo deben extremar precauciones a1 

conducir, tambien es cierto que precisamente por transportar gente se encuentran 

mas expuestos a cometer tal delito. Ademas de que, por otra parte, se considera 

igualmente grave la conducta del que sin laborar para tal o cual empresa de 

transporte publico, pero encontrindose en estado de ebriedad o bajo el influjo de 

alguna otra droga produzca 10s mismos resultados. 

Esta leglslac~on, al ~gual  que la del D~smto  Federal, preve el estado de 

ebr~edad y el lnflujo de drogas en 10s conductores, solo para los efectos de su 

persegu~bll~dad 

1.5.6.- ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.. 

A1 igual que en el Codigo Sustantivo para el Distrito Federal, tambien el 

articulo 60 del Codigo Penal para el estado de Baja California establece la 

aplicacion de sanciones para 10s delitos culposos. 

En la primera parte del articulo de referencia se preve una aplicacion 

general de sancion, diciendo de la manera sigoiente: 



ART 60 - "Los delrros culposos seran sancronados con prrsrdn de fres dias 

a crnco aiios, multa hasra de rrescrentas veces el salarro y suspensrdn hasta por 

crnco afios o prrvacron definrtrva de derechos para ejercerprofesrdn u oficro ... " 

Como se podra apreciar, el eShaCt0 del articulo anterior, establece un 

limite maxirno de penalidad para el caso de delitos de realizacion culposa, siendo 

este de cinco aiios; existiendo gran similitud con la penalidad aplicada para el 

caso de homicidio culposo en el Distrito Federal, el cual solo dispone la 

aplicacion de una cuarta parte de la sancion correspondiente a1 delito intencional, 

por tanto, como el delito de homicidio simple intencional s. xiona con prision 

de ocho a veinte aiios, una cuarta parte de tal penalidad ser dos a cinco arios, 

margen que en el Codigo Penal del Estado a estudio se apllca para 10s delitos 

culposos en general, pero posteriormente, ese mismo articulo contempla una 

penalidad mayor (de dos a ocho aiios), cuando el homicidio es provocado por el 

personal de empresas de transporte de pasajeros o de carga. 

El mismo p k a f o  del articulo anterior preve algo de gran importancia, algo 

que tambien deberia estar previsto por el Codigo Penal para el Distrito Federal, 

que es el hecho de atribuir mayor grado de culpabilidad (y por tanto, mayor 

penalidad), a quien al conducir vehiculo de motor en estado de ebriedad o bajo el 
I 

I influjo de oeas drogas, prive culposamente de la vida a alguien. 

I ART. 60.- "...Cuando por culpa y con morrvo de franr~fo de vehiculos se 

comefa homrcidro, y el responsable conduzca en esfado de ebrredad o bajo el 
! 

tnfllrjo de estupefacientes, psicotrdplcos u orras sustancias que impidan o 

perlurben su adecuada conduccidn, se le impondra de tres a ocho aios de prrsrdn 

y multa has fa de qurnrenfas veces el salarro ... " 



De una manera acertada, y a diferencia de algunos que soshenen que a 

conductores en estado de ebriedad se les debe restar culpabilidad, por el hecho de 

creer que no tenian consciencia de lo que estaban haciendo, o que esta se 

encontraba disminuida, en el articulo anterior se puede apreciar que el legislador 

no opina lo mismo, dado que lejos de restar culpabilidad a tal conductor, preve 

una mayor penalidad, por considerar que el grado de culpabilidad en el que 

incurrio es mayor a que si hubiera conducido en un estado normal de conciencia. 

1.6.- EL AUMENTO DE LA PENA DENTRO DE LA PROPUESTA. 

Una vez visto, aunque de una manera breve lo que es el alcohol y algunos 

tipos de drogas, asi como 10s efectos que producen y el alto riesgo que corren 

automovilistas, transelintes, acompaiiantes de conductores ebrios y ellos mismos; 

y habiendo llegado al convencimiento de que la vida humana es el bien juridico 

mas imponante por ser imposible su restitution, resulta entonces necesario tomar 

medidas m b  drbticas para la mejor protection de este bien juridico. 

Dado el caracter flexible de la ley, esto es, que puede cambiar y adaptarse 

a las necesidades sociales, resulta necesario recumr a dicha flexibilidad para 

lograr una mejor defensa de la sociedad. 

Tomando en cuenta el p a n  n h e r o  de muertes ocasionadas diariamente en 

el Distrito Federal, asi como en diversas entidades de la Republica (y que tales 

homicidios se acenhian a h  mas en temporadas vacacionales en carreteras de todo 

el pais), y. en virtud de que en la mayoria de 10s "accidentes" automovilisticos se 

encuentra presente el alcohol como factor desencadenante, resulta pues necesario, 

sugerir un aumento de penalidad para el impmdente e irresponsable que a1 



conducir en estado de ebriedad provoca la muerte de alguien, esto con la finalidad 

de frenar un poco su conducta a traves de un cashgo, y para proteger mejor a la 

ciudadania. 

Ahora bien, no obstante que se  diga que tal aumento de penalidad resulta 

injusto o innecesario, toda vez que se trata de de1ito.s no intencionales, basta 

recordar las palabras del maestro italiano Francesco Carrara, al referir que "el 

individuo tiene derecho a ser defendido, no solo contra 10s malvados, sino 

tambien contra 10s impmdentes"; por que si bien es cierto que en estos homicidios 

no se encuentra presente el elemento dolo, es deck se carece de intencionalidad, 

en el resultado existe un alto gado de impmdencia, negligencia y falta de 

cuidado, y por lo tanto, de culpabilidad en la conducta del que lo ocasiona, por lo 

que se ha llegado al total convencimiento de la necesidad de anexar en el C6digo 

Penal la hipotesis que prevea tal situacion, dado que la misma ya ha sido prevista 

por el Codigo Penal de diversas entidades de la Reptiblica, tal es el caso del 

Estado de Zacatecas, el de Baja California y otros mas. Tal disposicion es la de 

prever una penalidad especial para el autor de homic~dto culposo cometido con 

motivo de trhsito de vehiculos, cuando cl conductor se encuentra al momento de 

cometer el homicidio bajo 10s efectos del alcohol o de alguna otra droga que 

disminuya su capacidad para conducu. 

Esta disposicion bien podria colocarse al final del tercer p k a f o  del 

articulo 60 del Codigo Penal, quedando de la manera siguiente: 

"Se rmpondra hasra una mrlad de /as penas y medrdas de segurrdad 

asrpadas par la ley a1 lrpo basrco del delrro doloso, a quren, encontrcindose en 



e\/ado de ebrfedad o bajo el fnjlujo de alguna orra droga, y con motlvo de 

trancrto de vehiculos, pnve de la vfda a alguren" 

Esto es, en el supuesto anterior, no se debera conceder el beneficio 

contemplado en el primer p k a f o  del articulo 60, consistente en una cuarta parte 

de la pena aplicada al tip0 basico, sino que la pena solo podra disminuir hasta en 

una mitad, pot lo que la penalidad aplicada para el que encuadre su conducta en la 

hipotesis planteada, sera de cuaao a diez aiios, y no de dos a cinco aiios como ha 

venido ocumendo. 

4.7.- LA IMPORTANCIA EN EL AUMENTO DE LA PENA.- 

;Pot que es importante aumentar la pena?. Primeramente, pot que la pena, 

y mas en especifico la pena de prision, es el medio de defensa social m b  

importante con que cuenta el Estado para combatir el delito, recurriendo 

principalmente a su funcion intimidatoria. Ahora bien, se ha dicho que la funcion 

intim~datoria de la pena se ha ido debilitando, pues bien, esta es una buena forma 

de reforzar la eficacia de esa funcion, toda vez que, como se menciono en el 

apartado 45.4,  la funcion intimidatoria de la pena no es una falacia, y aunque no 

en forma total, ha seMdo para frenar la conducta delictiva de las personas, 

quedindose en muchas ocasiones la idea crirninosa solo en la fase intema del 

delito. 

Por otra pane, atendiendo a la pena desde el punto de vista de su funcion 

retributiva, es decir, como forma de castigo a que se hace acreedor aque1 que ha 

realizado alguna conducta reprochable, tal castigo ha sido demasiado "blando". 

tomando en cuanta la gavedad del resultado ocasionado, esto es, aunque haya 



privado a alguien de la vida por culpa o imprudencia, tal conducta merece un 

castigo mayor, dado el poco respeto que demuestra tener el autor ante la vida 

humana. 

[L'n individuo sale de un bar o de una fiesta despues de haber ingerido 

irresponsablemente grandes cantidades de alcohol, a sabiendas de que debia 

conducir su vehiculo de regreso a casa, y a h  previendo que si conduce su 

vehiculo en ese estado puede ocasionar un "accidente" del que alguien puede 

resultar lesionado o, incluso muerto, decide comer el riesgo y conducir su 

vehiculo; por lo que efectivamente atropella a alguien que se encuenaa parado 

sobre la banqueta esperando el autob~is, privtindolo de la vida]. 

Uado el ejemplo anterior, cabe hacer la siguiente pregunta: 

jEs justo que un padre de familia que se dispone a ir a trabajar, un 

estudiante que se dirige a la escuela, o una ama de casa que va de compras pierda 

la vida solo por el actuar tan imprudente y e s ~ p i d o  de un individuo?. 

Y m b  akin, jes justo que ese individuo, tras haber cometido tal homicidio, 

se encuentre tres dias despues libremente por las calles como si nada hubiera 

pasado, solo por el hecho de haber garantizado su libertad mediante una cantidad 

de dinero? 

El aumento de la pena es necesario en virtud de que esta debe ser 

proportional al grado de culpabilidad atribuida al responsable de un delito; y 

hasta ahora no ha habido tal proporcionalidad, ya que el grado de culpabilidad de 

estos delincuentes es mayor que la pena que se les impone. 



Otra razon para tal aumento, es precisamente por la necesidad de una 

reeducation de aquellos que con su conducta irresponsable y despreocupada han 

demosnado tener, ya que como acertadamente lo dice Reynoso Davila, "el delito 

cometido por el delincuente es una muestra de la necesidad que este tiene de un 

mejoramiento moral". Por lo que, en muchas ocasiones, y en razon de la corta o 

nula estancia del delincuente en prision, no se logra la enmienda o coneccion del 

individuo, es decir, no se logra anular en el sujeto aquellas tendencias que lo 

llevaron a1 delito. 

Por si las anteriores razones no fueran suficientes, o se creyera muy 

utopica su finalidad, se dira que es importante tal aumento para proteger a la 

sociedad del delincuente (a1 menos durante el tiempo que este recluido) del 

peligro que su conducta representa. Es decir, aplicar la pena no a manera de 

correccion o ayuda al delincuente, sino para proteger a la ciudadania de ellos. Ya 

que en razon de la corta penalidad que se le impone, en poco tiempo el 

"delincuente por impmdencia" vuelve a realizar la actividad que origin6 el 

resultado tipico. Por lo que, aunque se le impusiera como sancion una suspension 

de derechos para conducir, no hay nada que garantice que el sentenciado va a 

curnplir con dicha sancion y que verdaderamente se va a abstener de conducir 

vehiculos por el tiempo a que fue condenado, ya que resultaria imposible asignar 

a cada sentenciado un vigilante las 24 horas del dia para cerciorarse de que 

curnpla con tal medida de seguridad. 



CONCLUSIONES 

PRIMERA.- Al igual que en tiempos mas remotos, el homicidio, hoy por 

hoy. sigue siendo el delito que lesiona de una manera mas grave a la sociedad 

toda vez que atenta contra el bien juridic0 de mayor valia, como lo es la VIDA 

HUMANA, razon por la cual, debe y debera seguir siendo sancionado con 

sevendad. 

SEGCWDA.- En el delito de homicidio, sin importar la forma de 

culpabilidad en que incurre quien lo comete, (es decir, que se comete dolosa o 

culposamente) el resultado a fin de cuentas es el mismo, esto es, en ambos casos 

se termina con la existencia de un ser humano, por tanto, aun cuando su 

realizacion sea de manera culposa la ley hace bien al sancionar esta conducta 

dado el alto grado de culpabilidad en que incurren algunos sujetos al cometerlo. 

TERCERA.- En muchas ocasiones la culpa, y mas especificamente la 

culpa con representaci~n, se encuentra tan proxima al dolo eventual, que resulta 

dificil establecer una diferencia, por lo que muchas conductas realizadas con dolo 

eventual. podrian ser sancionadas seglin lo previsto por el articulo 60 del Codigo 

Penal, esto es, como si la conducta fuese culposa. 

CUARTA- Quedo comprobado que el alcohol y onas drogas producen en 

el individuo una sensacion de euforia y aparente bienestar, 10s wales no le 

permiten percibir su falta de coordinaci6n, su disminucion de reflejos y de 

respuesta a 10s estimulos, asi como defectos en la vision, efectos que lo colocan 

en una situacion de peligro, tanto para ellos mismos, como para las demas 

personas, dado que la sensaci6; de euforia y valentia que experimentan, 10s lleva 



a realizar conductas un tanto peligrosasy aniesgadas que no realizarian en estado 

normal. 

QUNTA.- Resulta de suma importancia que el medico legista de la 

Procuraduria General de Justicia del Dishito Federal, realice su funcion de una 

manera mas completa y responsable, cumpliendo totalmente con la aplicacion de 

todos y cada uno de 10s pasos a seguir para el correct0 diagnostic0 del grado de la 

ernbriaguez alcoholics, ya que de lo contrario, la presente propuesta no sera otra 

cosa que solo una "idea mL que se tuvo" para mejorar la imparticion de justicia. 

SEXTA: Se pudo corroborar a traves del estudio de derecho comparado, 

que el estado de ebriedad en el conduqtor de vehiculos que priva culposamente de 

la vlda a alguicn, es considerado en a lpnos  Estados de la Republica, como 

agravante que aumenta su grado de culpa, y por consiguiente, su penalidad. 

SEPTIMA.- Es necesario que en el Codigo Penal para el Distrito Federal 

se prevea como circunstancia agravante el estado de ebriedad del conductor que 

c o ~ ~  motivo de trinsito dc vehiculos priva de la vida a alguien. 

0CTAVA.- El articulo 60 del Codigo Penal en la ultima parte de su tercer 

parrafo podria quedar de la siguiente manera: "Se impondra hasta una rnitad de 

las penas y medidas de seguridad asignadas por la ley al tipo bbico del delito 

doloso, a quien, encontrhdose en'estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna 

otra droga, y con motivo de trhsito de vehiculos, prive de la vida a alguien". 

NOVENA.- La pena de prision, aunque constituye un ma1 para el 

sentenciado, resulta ser un ma1 necesario, en virtud de que resultaria insuficiente 



aplicar como sancion al conductor de yehiculos que por culpa priva de la vida a 

alguien. unicamente la suspension de derechos para conducir, toda vez que no hay 

una manera de asegurarse de que el sentenciado cumpla con tal disposicion, esto 

es. que realmente se abstenga de conducir por el tiempo a que fue condenado. 

DECIMA.- En forma separada de la pena privativa de libertad, al 

sentenciado debera imponerse, por resolucion judicial la sujecion a un tratarniento 

de rehabilitacion cuando quedara comprobado que dicho sentenciado fuera 

alcoholico o drogadicto. 

DECIMO PRIMER.4.- Es necesario que una vez aprobado el aumento de 

penalidad propuesto, se haga una difusion masiva de dicho aumento, a traves de la 

radio, television, periodicos y demb medias de comu~caciCln, esto con la 

finalidad de que la ciudadania tenga conocimiento de ello, y de esta manera pueda 

tener eficacia la funcion intimidatoria de la pena. 

D E C ~ M O  SEGUNDA.- Asimismo seria conveniente derogar el articulo 

100 del Reglamento de Trinsito para el Distrito Federal, en donde se permite al 

conductor circular alin habiendo ingendo ciena cantidad de alcohol, dado que la 

mayoria de las veces el conductor detenido alega traer una cantidad de alcohol 

que esta dentro del limite permitido: y toda vez que como anteriormente se 

menciono. 10s medicos legistas pocas veces realizan las pruebas de laboratorio 

para conocer el grado con exactitud de alcohol ingendo, resulta ser un tanto 

ineficaz el articulo antes mencionado. 
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