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SEMINARIO DE DERECHO PENAL 

DIRECTOR GENERAL DE LA ADMINISTRACION 
ESCOLAR DE LA U.N.A.M. 
PRESENTE. 

El aluinno GODINEZ GUTIERREZ JUAN ANTONIO, ha elaborado en este 
Seminario a mi cargo y bajo Ja dirección del LIC. MARCOS CASTILLEJOS ESCOBAR, la 
tesis profesional imitulada "ANALISIS DE LAS LESIONES Y HOMICIDIO EN EL 
DEPORTE MARCIAL\' SU AMBITO DE ALCANCE EN EL DERECHO PENAL", que 
presenrnrú con10 trabajo rctcptiun:tl p:il'a obtener el título de Licenciado en Derecho. 

El prof~sor, LIC. /\1Al~COS CASTILLEJOS ESC0!3.i\R en .su calidad ele asesor. 
nos coinunica que el trabajo h:i siJo co1H..:luiJo saLisrac1oria1ncn1c, qu(.! rr.:únc Jos rcquisitus 
reglamenrnrios y acadétnicos, y que lo aprueba para su presentación en exámen profesional. 

Por lo anterior. conninico ::i us1cd que Ja tesi.<: "ANALISIS DE LAS LESIONES Y 
HOMICIDIO EN EL DEPORTE MARCIAL \' SU AMBITO DE ALCANCE EN EL 
DERECHO PENAL" puede iinprlrnirsc. para ser soinetidn ti !a considen1ción de! H. Jurado 
que ha de exanlinar al alun1no-GODINEZ GUTIERREZ JUAN ANTONIO. 

En la sesión de:! día 3 rJ:: fchrc:ro de 1998, el Consejo de Directores de:: Se1ninario 
acordó incluir en el oficio Uc :1rrob:1ción la siguicntt: leyenda: 

'"El imeresado deber¿ iniciar el 1dmi1c para su 1irnlació11 dentro de los seis meses siguientes (contados de dia a día) 
o .:iquCI en que le sea entregado el presente oficio. en el cmendido de que 11a11scurrido dicho lapso sin haberlo 
hecho. c:iducar;·1 la :n11oriz:1ción que alim·;1 se k concede parn .<.om~Lcr su lcsi.<. ;¡ c.\:imcn profesional. misma 
autoriz.1c1ón que no podr;i otorg:irsc m1c\·::mu:111c si:io en el cnso de q111.; el trabíljo rcccpcionul conserve su 
actualidad y siempre que la oportuna iniciación dd trámite p:irn J;i celcbrnción del examen haya sido impedida por 
circu11s1:i11c1;i J:!l':ll'~', t11do hi cu:d c:1lilic:1r:i b Si.:net:iri:1 Gi.:1K·r:1I dt !;1 L1cuh;1d" 

ATENTAMENTE 
"POR MI RAZA HAllLARA EL ESPIRITLI" 

Cd. Universit:iria. D. F., 30 tlt: octubrt: del 2000 

DR,LUIS FERN)~~O 
DIRECTOR DEL S~~gg~¡~I~O PENAL 
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tNTRODUCCIOf'J 

A trc:ive:; de 1c:i hi:;toric:i de !c:i humc:inidc:id. el hombre siempre hc:i trc:it6do de 

bu:.;ce:ir fórrnu!as de vida que hagan la existencia rnas placentera, córnoda, 

segure y tranquila e!c., de ah; que múltipies disciplinas que integran el 

desarro!lo humano, han de estar sujetas a la valoración y prote:cicn con e! fin 

de ~erfeccionailas dla con dia, por el mundo de la ciencia jurídica, como lo es 

ei deporte en un sentido general y muy en especial las artes rnarciale!;;, y dentro 

de estos lo mod:ilidod de comb:ite que otrevo del tiempo o tomado bos:onte 

fuerza entre la juventud y la niñez. y es en ellos en quienes confiamos una 

saludable sociedad para afrontar los retos de l!na vida activa y productiva. 

En las zrtes marciales se ensena que aquel que !as practica. debe de 

condL1c.1rse ante !3. vida C;On rectitud, justicia y con valores que primordialnil?nte 

son de .amor, haci~ sí mismo y hacia todo 2 quei!o que !o rodea, exigiendo que 

dentro del sistema de competencia se- debe-;i de dingi¡ con los principios antes 

"::>~fn:dado~. µ01 '::)et atiistas marciales y no sirr1ples peleadores. 

Debernos destocar que los principios y'1 mencicn;Jdos no todo::. lo~ que 

imparten r.lases de arta5 n1arciales !os conside¡a¡¡ cor.10 fu;idamentales p;:sra 

1mpanirios a! aiumno. mas sin encambio algunos profesores i0s encarninan 

n:Jcor daño 3 I~ z.ocicd::id conb1rticndoios en delincuentes y uti¡iz:indo zu 

disciplina como arn1a, algunos otros los en can1inan a jugar sucio en las 

competencias, para obtener e! triunfo acosta de lo que sea, no irnportando lo 

que en su :;;.~ande buscaí ese triunfo oc::::s1onen. 

PrecisarnE-nt~ este comportan)iento de álgunos instructores reflejado er1 

!;JZ ccnauct:Jz de sus pcic;;.ciorcs es !o que nie imputsJ, J. 1 oalizaí .este 

modesto traba.10 pero ne.::esar;v ya que desde mi particular punte de vista y poi 

vrv~rit:rl:!::s µ1opias derilro de las competencias, considero que la~ lesiu11e:;. 



regiamente· que rigen esas peieas, y deben de ~er reguladas por normas 

jurldic;¡:::s. 

Para realiza! al an2ii;;is óe las lesiones y homicidio en el deporte ma1ciai 

·y ver ::;u omb1to de ::::!c::::ncc en ci derecho penol, ha sido ncccs::::rlo, remitirnos o 

una d.a las fuentes del Derecho que por valiosa no s.a puede soslayar con10 es 

la hi~tori;;:i, para lo cual me he basado, apoyado y escogido diferentes ,pocas y 

lugares y para ello me respaldo en diversas obras y en diversas materias. 

Asimismo realizo un estudio de las artes marciaies tocantes en este trabajo 

como io sen Lima Lama y Tae Kv1on do y de los reglamentos de pelea, para 

dar una visión mas amplia de este mundo y poder entender hasta donde un 

peleador puede !JI Opinar golpes a su adve1sario y hasta donde no. 

En el ~cntido de estudio y onjllsis. contemplo tambión lo referente? al sentido 

jurldk.n, se puede péícatar que en la Legislación po:-=:itiva Vigente que rige lo::. 

iiicit0s penales en e! Distrito Federai, no existe ninguna norma juridica que 

reguie las lesiones en el sentido de que estas son cousCJdDs fuera de h:i 

re:glan1entación de: un combate: de arles marciales. Cabe n1encionar que las 

lesiones en ei deporte son consideradas como exc!t1yentes de responsabilidad, 

s:n especrf1c2rs0 .estas fueron proprnadas al sujeto sobre pasando di:::ho 

reg!atr;ento. 

En este sentido considero y propongo que no se consideren como 

e:.:cluyentes de responsabilidad penal las lesiones que se infieran entre los 

participantes de llna competencia fuera de la reglamentación establecida para 

cada una de las artes marciales; as¡ mismo considero que se deben de crear 

un.c:i serie de normas jurldico:; que regulen al respecto. 
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retirándolos de este mundo quitándoles la vida con este tipo de conductas u 

ocasioní1ndoles lesiones considero.bles. limitando su formo de conducirse ante 

la vida. 

A pc~r de lo ::interiormente cxpuc!;tO ccpcro que zc cig::in rcolizando 

trabajos sobre el mismo tema, hasta conseguir el fin perseguido. 



CAPITULO 1 

MARCO HíSTÓRICO EN EL DEPORTE Y SU 

VINCULACIÓN JURÍDICA 

j 



i. ANTECEDENTES HISTÓRICOS EN OCCIDENTE 

1.1 EGIPTO 

Las civilizaciones florecieron en la antigüedad practicaron diversas 

activid<:1de~ deportiva:;;. Los Ué:!bilonios, los Asirios, los Su11erios y los ltitas 

fueran t'tuenos jugadores. Gracias a los testimonios arqueológicos y artísticos 

de esencia religiosa c!:.:ramcnte definida se sabe que pr;::cticoron los juegos 

ecuP.stres, el pugilato, la lur.ha, la esgrima, la natación y la caz<l. Sin embargo, 

no es en ello donde se pretende localizar el punto de inicio de la historia de! 

deporte. 

Los historiadores del deporte JEAN LE FLOCH'MOAN J. 

SAKELLARAKIS, M.0 .NOLIS ANDRONICOS Y CARL DIEM SON ejemplos 

destacados, y "coi:1Ciden en localizar el punto de partida de la historia 

deportiva en Egipto; concretamente, en el segundo y tercer milenio antt?~ de 

Cristo"1
• 

En itt~ tumbtt~ de BEi.JI HASSAt.J existen do:;; conjuntos de figura::;, qu~ 

no:s: permiten ver detalladamente paso por paso, de la forma que se reali:tziba 

un::. luchu sin limiti'.lciones. no como lo grecorromano. que ~elo permite :Jíes<J.s 

cl1:- t:)rso brazos y nuc~. Esta. obra nos n1uestra e! carácter aglonal ele los 

egipcios: su capacidad at!ética. su fuerza ~1 la práctica óe un deporte ejercitado 

en plen¡;¡ libert¡;¡d corpcrtA!; J¡;¡s pequeñzi:; figurQs nos presenté:ln t:i los luchéldores 

que usan las manos, los antebrazos, las piernas, los pies, la cader.:s; nos dejan 

ver presas de nuca, torso, cintu!"a, brazos, etc., p0r !ci demás, la presentación 

de !es ,1uegos en las tumbas como actividad plena de alegria indica que paro. 

los e;Ji;J:ics el juego, siendo lúdico, es también un ritual C:e natuíaleza rerigiosa 

y h..!ner2!!·ia. 



Ademés, se sabe que en Egipto existió un s!stema educativo de gimnasia: esto 

ne$ conduce o pcnsor de lo culturí.1 f!sicn. como la gc:icrí.11. les venia de un 

proceso de milenios. Hemos visto como en Egipto se conoció la pelota y se 

desarrc!i2 Ja fuerza ~n depc.11ies como la lucha. 

Los egipcios asin1ismo jugaron al arco y a! "pez volador". Su vida 

ribereñ~ les impuso ;:,ctividades acllstic~s que hieron trabajo y diversión a la 

par que rito !!túrgico; pcr ejemp!o, inevit2:i!eme:ite los principes eran educados 

er. la natación. 

1.2 GRECIA 

Los historladores han concordado establecer e! C8;íácter vital de ics juegos ya 

que sintetizan la actividad total deportiva que se desarrolla en tcidos los piases 

griegos. para destacar !a importancia de esta constante practica deportiva, los 

auto;es acuden ce;; acierto a la mejor fuente deporti'.ta: la lliada y la Odisea, 

que ::;011 io::> rnf~ beiio::> ie::>lirnonio::> que pue<le:i lener el deporte. 

Atendiendo o. la n3rrí.1:ión del poema podemos í.1prc::or que las 

c.orr1pr:t.:::::-1::ias siguen m s un orden que un progran1a, un orden que obedece a 

!:as tradiciones deport!vas de los mas antiguos g1iegos y que los heroes de 

Hombreo cump!cn con notur~! cGpontoncid:id. Lo~ vemoG realmente luch:indo 

por la supremacia en las carreras de carros, las que tenían por la practica 

mas aristocrética y m s espectacular. Después de las carreras, se combatió en 

e! pugi!ato y la tuc!la. para dar pase e:isegu1da a las carreras pedestres y 

después participEH' e:i el :ombate armado y preseí1tar finalmente las pruebas 

at!~ticas tlpicas, el disco el arco y la jabalina. 

El scontec1miento funerano deportivo nos deja ver en el discurso de 

Al'luile:;; y en el transcu1::>0 de las prueba::> corno la he:ibilidad, le:i fuerza y la 



permite aglutinar. Dioses y h,roes se ven ¡intim~mente ligados por su afán 

dcpoitivo. estimulados ::dem~s por les ricos premios que cfrecc e! dolorido 

amigo. Por otía parte, sin distinción de edades entre los competidores, vemos 

corno jóvene~ y hombres madu1 os se preparan para participar en las ju~tas 

dcportiv~G. 

Los griegos hicieron de los juegos un compendio de sus ideales y lJna 

expresión de las manifestaciones mas acabadas de su vida individua!, familiar 

y saciar. Prec¡sarnente por ello, el depor..e se construye en un universo que 

expresa tot~!idad de la cultura griega en e! m s hLlrnano de sus significados. 

Los Juegos Pit1cos tenian lugar en Delfos, en honor de Apolo, y se 

ce!el.11ctban c<:fda cualr o <:ff10~. Poi oha pa1ie, "lo:;) Juego~ t..Jarneos ~e !ievctn 

1"!!Cabo en íos campes de pi?storco de los bueyes de J~no en la P.rgéli:l~, se 

fundo.ron en honor do Arquomoro y er;;:in competencias de orlgen funerario"·. 

Los Juegos r·~ami::os tenían lugar cada tres añns. 

El prcgram~ de los juegos. Pannteneicos defaria da les. juegos. 

Oiín1picos. Aquí¡ sti participaba en pruebas atleticas tradicionales, ptirv 

también había carreras de antorchas, competenc:ias de remo y tina 

represcntac1on organizada de cada ur.a de !as ,técnicas, por lo cual se 

otorgaba ur1 piamio. 

L3 ciimpt3d3 tiene una duración dG cinco d1az. "E! histor!3dor Paicólogos afirma 

que es posible reconstruir e: programa de los juegos siguiendo las exposiciones 

de tex.tos antiguos y mediante los testimonios arqueológicos "3
. Se rec:onstniye 

e! primer dia de la o!impiada, dedic:~do a los actos ceremon!ales, q!..1e terminan 

con tono fes.tivc y z.legre, ul tiempo er. que ups..race el des.file de les pErs.onajes 

üfic.iei.li:-.s, ei cual inc.luye a lo5 invitados oficiales, Jos atletas, los conductores d8 

c:arrcs ~' ics niños atieias acompañados de sus familiares; segui1 después e! 

:i.HCJmento trente¿:: lti es.tctuci de Zeus que s.e locolizn eíi el 8c::ule1enon_ dcíide 



se sacrifica un jaba!i. ei segundo dia, aia puesta del sol, e! estadio est 

tot~lmcntc ocup~do por los espectadores. Esto jornada dedicada alas 

competencias infantiles. después del ceremonlal deportivo, los niños, bellos y 

soiemnes, corren 12 prueb2 de! satiné, y una vez que han concluido las 

correros, Jos otlcioc niño!::. dcdicodc!::. o !~ lucho combotc:-: por porcz. host.a que 

la pareja final pugna por G! gran pren1io, El tercer dia es el gran día que todos 

esperan, en este gran dia todos los esfuerzos de todos los hombres quedaran 

satisfechos, ante una multitud de espectadores y apasionados de los deportes 

que en esa pista se disputan, en ese día se inic;s con la c~rrera de carros 

jalados por dos tnulas. carreras de yeguas a pase> de trote. carreras de carros 

tirados por dos potros ~.' carreras de potros. El cuarto día coincide con la iuna 

llana. Durante las primeras horas se dedica la ofrenda a Zeus, la divinidad 

rnayo1 de la olirnpii:!dl:!, post~riorm~nle y des pue~ de celebretda~ divf,!tsas 

carreras er. múltiples modalidades les espectadores es esperan con ansia las 

!uch~s de los gladiadores. que se distribuyen por parejas. los hcllanodikai sen 

los encargados de la vigilancia t1a los comhates El quinto dia se dedlr.a a la 

victoria ~1 ias olimpiadas terminan con sacrificios y agradecimientos a las. 

d1vinidt:1de:; 

En IEI. olimpiada ~e practicaron menos prueba!:. que las ql1e se 

conocieron en toda Grec13, una de estas y que es muy 1mport3r.te para e! 

pieseiit€ !iabaJv es ta: 

Luch3.- .Exponente ac !a cornbinaciór. de ia h:J.biiidad, 3gilici2d y fuerza. 

Se convci.;,ron dos forn1a de lucha: 

a) Stadaia pa!e, en !a cual e! luchador debia arrojar al cpone:ite a! suelo, 



b) Ky!is!s ci t\ato ra!e, que ccinsistia en un combate en que fo oponente 

se dC$~!::.2:n sobre el pls~ ( rod;:::ndo ). e! cuat proseg:..:!;::: host;::: que e! 

com¡::.etfdor admitia !a victorla de s..: adversario. 

Pug:ii:::.to.- Ero uno de lo:::. proctico:::. deportivo:::. entre lo:::. griego:::.. Los 

pugilistas usaban para el con1b'ate unos largos guantes que iban del antebrazo 

a la falange media y terminaban con una gruesa banda de piel que rodeaba la 

mano, e esta cubierta se le denominaba imantes. 

Pancracio.- Un ejercicio para guerre1os, era la combinación de lucha y 

pugiiismo. Se conocieron dos formas de lucha: 

a) Í'\i:tlopctric..:racio, en el cual el combate duraba ha::;ta que ~f:! ca1i::1 alguno 

de los oponentes. 

b) Ostosd:inden rancra-.io, en el que SE'! segula luchando at'Jn después de 

caer. 

PLATON: 

En el libro o::tavo de !as leyes una vez que ha ub:cado y originado la 

Ciudad utópica que su imaginación funde, PLATON se refiere a la fiesta y a los 

juegos: Como el mejor objetive> de la ciudad platónica es una vida feliz. es 

n-:cncstcr considerar las fiestas ';' los juegos corno actividades in1prcscindiblcs 

para la comunidad humana. los juegos cun1plen funcion.::s diversas: Como dice 

~¡ filosofo cit~do la ciudad vivir en pr:\z . y debe, :_.:;¡ e~ inteligente estar i3lert~ 

para ia guerra; pcir ici tanto practicar ejercicios por lo menos una vez al mes por 

u:-1 dla 



P~rE! que> eixista una defensa de ias ciudades y se resguarde ia seguridad de 

IC$ h;:;bitJ:itcc se practic:!r n ejercicios cflcaccc sim:..:!o,njo !::~ gucíras en 

todas sus modalidades t;atando que estos eje;cicivs sea1: nsturales algu¡¡os 

con armas y otros tan sólo con el cuerpo pero que se asemejen a la realidad, 

de m;:incr:: que el juego no recultc tG.tolmcntc inofcnci\/o, que por el contrario, 

resulte un tanto peligroso y que de alguna n-1anera de a conocer a que, es 

animoso y quid, no, y haciendo finalmente que algunos se ies den distinciones 

hononficas y a otros seriales reales, siempre con justicia, a! fin de mantener la 

ciudad entera continuamente dispuesta a servir en un verdadero combate. Si 

con ello se produce alguna muerte se consider8r que el asesinato es 

involuntario y el cuipabie, una vez purificado por los ritos legales ser declarado 

inocente, y se estima que. si mueren algunos hombres nacer n otros que no 

valdrán rneno::; que t:!llos; rriienlra::; que si lo que de:;.;apai ece e:;.; el n1iedo no 

habrá manera de determinar, atrevas de esto.s ejercicios quiene!:, son lo!: 

volicntcs y quienes son tos cob:Jrdcs. lo cual supondrta pora la Ciudad un mal 

mucho n1ayor. 

1.3. ROMA 

En Roma se enr.uentra una escultura qué nos muestra r:laran1ente c:omo eran 

los gladiadores de esa .poca llamada REC! . .ü.RI() cuya constitución atlética. su 

vo!icntc octitud .,. el vigor de cu resuelto impul~o porzi combotir conJUQ;Jn 

t.st~ticamentiio las mejores virtudes deportistas de los luchadores ron1anos. Su 

firmeza es comparoble a la que se adivina en los Yelmos arma.duras, 

espr;ii11eras y armas, en los cuales !os romanes g~st3.bOi; gra·1ar y esc:.llpir 

belias aiegorlas de las mejores habHldades del combatiente o del combEite. 

En Rom3 io:. juego:. fueron parte fundamcnt=Jl de ia vid.3 cotidiana por :.u 

conten1dc religioso, politice o de simple recreack;n y sin embargo no e:.:-iste 

~18Uni:! oln~ de corijunlo que la::> hayé:l e:::;iudié:ldo. En este ::;eniido cuiru.:iúen k,::; 

hist~rbd~r~s C.i\RL C1!E~~~ y ROLP..NC, AUGLtET; est, ultimo htzo un primer 



il 

bibliograiia AMDRE PIGAl~IOL incorpora un solo titu.lo que se aboca al estudio 

de los juegos rcmonos en p;Jrticular. A cerci'.l dG esra cadencia de información 

especifica es conveniente señalar que la lectura de los historiadores nos da 

una noción ciara de la vida ludica de la ivionarquia Romana. la República y el 

imperio. En tendemos que esos sentidos religiosos y politices 1' cotidi~nos del 

ju-eogo su can1po adn1inistrativo su propósito axivlógico, resultan evidentes. 

L•. GLADIATURA: 

Los Ronianos hicieron la educación física una actividad que capacitaba 

!o mismo para !a vida civil que para la acción miiitar y, como veremos fueron 

afictcnados a juegos de muy variada naturaleza. en los espectaculos 

destacaron los duelos mortales de la lucha ~nl!e gladiadores las vejaciones lcts 

carreras de caballo y !as naumaquias. f'Jos referimos en particular a cada una 

de cl!;J~. exponiendo en primer lugar en que, consistla lo. lucha de gladlodores. 

ROBERT ETIEJjl'JE reproduce un texto de un cué:ldarno lccé::li:c:ado en Pcm~y~ 

y qu8 contiene las anotaciones de un espectador en relación c.on un progran1a 

de c-ombate!:. qt1e tuvie-ron lugar los días 12,15, de mayo de un afio que se 

de~conoce. Su uso !a lectura nos t".ab!a del interés y de! nivel de org;;:nlzación 

a! que negó el Imperio en este renglón. 

E! origen de ios g!::idi::idor~z es muy rcrnoto, según LUDV\/iG 

íRIEDLACl\lDER surQieron con10 ritos fune:iarios. en RomB casi n1&dio siglo 

de~pués de l fundación de ia Ciudad También se practicaron como un ritual 

funerz:rio hasta fines del siglo!! a. C., a! contrario de los eventos del cfrco que 

amenlzu.bon l;::i$ fe:t:vidudes. 

Es.te esp&ct3.:t.Hc oue parecía un tanto ajenc a r--::cm:a fue g:ananco teirenc 



caracier funerar!C1s que presencie.ron ios romanos tuvieron lugar en el arío 264 

'-=. C .. e:-i e! foro ~o progrom:iron luch:::~ en honor o la muerto de ELl~.~INO 

:...EPIDO y combaUeícn 20 gtadladores. 

L~s pugn::i~ funcr::iri;::~ Ge sucedieren hüGÍIJ tr:inGformarse en un::i üctividad 

of;cial durante el año 105 a. C. 

Para describ!r e! combate de !os g!adladcres como una actividad ritua! 

remott, AUGUET reproduce las breves llnea:; de FESTUS: Habla la 

costutnbre de sacrificar prisionerüs sobre las tu111bas de los guia1Te1os 

vaíerosos; cuando se hizo patente la crue!dad de este uso, se decidió susiltuir!o 

poi combatientes de giadiadores ante las tumbas. Aparentemente, la vida de 

lo~ comi.Ji:ltiente::i ~tél ofrendi:lda en rn~moria de lo!;> rnuet1o!:>, esto como una 

mert:! su¡:iosici6n, ccin el propósito de tomar providencias contra los actos 

co.l3midcsos. que pud:criJ llcvor acobo el difunto objeto del octo sacramental. 

De e:sta ,poca le viene a! combéliE: gladiatorio en nombre de munus o n1unera, 

que no a de perder y que se entienáe como una ofrenda religiosa. 

De nueva cuenta. LUDWIG FRIEDLAENDER y AUGUET coinciden en 

establecer que en las etap8s fin"les de la República, cuando los combates 

p1erden su r.atur3.!eza ritual para convert:ste en un espectzculo pollt:co para la 

administración, Ja cual, a¡¡te la imposibilidad financiera y la popularidad 

c1écientto> ~1 ut1lizaL1li:o en k1s eventos. fue dejando que lo5 particulares. leis 

org::iniz:;r::i: $e cree 3$; un ccmpicjo cmprC$3ri:;I que profc$ion:3!izó toda 

actividad en torno a ellos. 

El imperio aproveche: !a lección Republicana y en ejercicio de su 

autoridad des~it:..i~.-'e los co;-r¡t~te$ y lo$ neno de lujo. C'1da Emperzidor te 

in1primió 5U ceHo per$0nal a los combates llac.ie.ndo qu8 funcionaran sien1pre

para su conveniencia )' sin perder su calidad empresarial con reiación a !es 

espectnculos. 



En un principi0 !0s iu::h!!dores fueron deiincuentes y esciavos y seio con 

el tr;;nscurso de tiempo las mujeres y !os hombres libres pudieron acceder a :o 

calidad de gladiadores. JuridicamentE se dio lugar a un ccnt;ato locativo a su 

vez. genero una galería de personajes a los cuales nos referimos m s adelante. 

Por otro porte, los estipendio:::; cubiertos o lo fuerza de trabajo en et.e conrr::::to 

de locación eran consecuencia de la calidad de los eventos de esta suerte. los 

torneos eran de calidad baja, intermedia y alta. y en ellos se percibía desde 

treinta mil hasta doscientos mil sesterc¡o. El valor de los precios se fijaba 

mediante un senadoconsulto que también establecla el monto de lvs ingresos 

del glac.iiado1 kis de baja calE>gorla pe-1·cibian de rnil a dos rnil sestérclos, lt1s 

intermedios mejor cafific3dos de tres mii a quince mii sestercios. 

Le:i pte::H:H~tación de un torneo :;irniioi a lo que acontece en nue::it1us 

tiempos, iba precedida de una constante pub!!cidad adherida a !as paredes de 

los !ugJrcs en que se vcrificorl;:i el evento en ~us ccrconl<J~. 

entiF. tanto, los combatientes practk:ahan Recorden·1os que ?.l dia del 

espectácuio e! púbHco entraba graiuitamente y a! iniciarse ei espectacuio ya 

hobion llenado las instalQc1ones y se QComodabQn en e! sitio que de5ignobo 

su boleto, contraseñas que identificaban la clase de espectáculo. 

E.! número inicial co:isistta e:i un cortejo muy solemne en los cuales los 

gladiadores, marchaban con sus n1ejores ga!as y portaban y sus armas de 

lucha. C0ncluida la presentacion. las armas son 1 ev1sC!das de fonni.i 1ninuc1osa. 

:3cto seguido, hab1a un comoate simui3dc mientras. ios g!adiadcrcs ofrcci;:i;n 

un espectáculo en los ejercicios de calentamiento. que eran muy vistvsos. 

!:.xistian diversos tipos de combate: 

í .~EL . .!\NDAB.A. TE. co1r1batía a ciegas, iba arn1ado con una espada. 

desarroiiaba ur.3 técnica bzsad:a en el iodc ~'esta er2 ccn una gran moviiid2d. 



3.-EL D!l\~,'\CHERP,US. dCSí:lrro!laba un técnico que requcrl~ de uní:l 

graii habilidad de brazos y piernas. 

4.-EL LP.EQUE/\RIUS, utiliz.:.b;:i uno cuerdo paro luch.:.r. 

5.-EL RECIARIO, era el más conocido de los gladiadores, luchaba con 

una red. 

6.-EL SECUTOR, era un luchador !igero y traí una espado y un escudo. 

7.-EL SAMr'JITA. portaba un protector en la pierna izquierda y una 

pecl1e1a. 

8.-EL HOPL0~1P.CO. era un luchador completamente protegido de 

hierro 

9.-EL TRACTO. era un luchc::.dor con t{:lpc:irrc::.bo, con dos espinillerc::.s que 

cubrían las piernas y una parte del muslo, también portaba un escudo y una 

pequeña espaóa. 

Dentro y fuera del anfiteatro se presen!aban varios personajes que a su 

alrededo1 produje1 on una serie d12 relacion~$ de matiz francamente juridico. El 

!an:sb. contr.:üaba con el ser.2do con consulte a su grupo de g!Jdi:ldores con 

las tarifas correspondientes. Los instructores pasaba a integrarse a la escuela 

imperial era gente importante para ios gladiadores. Los editores eran la 

autoridad responsable de !a organización de cada evento. 

2. Ar~TECEDEi~iES H!STÓR!COS Er\l LA EDP.D f\'iEDi.A. 
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2.1. LA CABALLERÍA 

Hoy en la actu¡:¡lidad subamos que en un principie el caba!lerc fue e! res.ulrodo 

de lt:t coincidenci..;, entre la tradición y urr fenón)eno ecor16tr1ico, para 

comvertirse en un fuerte producto social. 

La juste y el torneo eran juegos tír:;.icos de los señoras feudales en la 

Edé!d fvieóia. "Ei torneo nc..1 era n~ s que L!na lucha entie dos g1upos de 

C:Jbol!cro!; que llcvobon ilcobo ::;u malla y m [; tarde orm:Jdura rig1do, que ::;e 

cubrían con yelmo y casco de hierro que llevaban en un brazo el escudo paia 

detener los golpes y que atacaban al grupo rival con uria maza o m s 

frecuentemente ccn una e::;p~da ancha y recta."4 La mayor parte de las veces 

esto acababa en una carnicería. 

"En tanto que la justa consistla en una b2rrera a cuyos lados se 

colocaban los caballeros y se precipitaban unos contra otros en toda la fue;za 

u~ ~u rnonlura." 5 

t\s¡ pues sin que no~ sorprendo e: ludi:.:no de la c~b;)Ucno Mcdicvol 

poden10s ent~nder que la sociP.dad de esa ,poca haHaba en el juego una de 

sus relaciones mas vigorosas. 

2.2 OTROS JUEGOS 

Durante la Edad f\fiedia, se ciiefon algunos e;spectos de especial 

rc!cv~ncio:i: el juego tcndró con efecto mu!tiplic~dor lo producción y l::i vcnt::: de 

los imolementos déportivos y el surgimiento de nuevos. Al contrario de lo que 

sucedió en la antigüedad, se promulgar n norma~ que no solo regulen el orden 

interno oel juego, sino aquellas de naturaleza jurídica, como !as que eHmínaron 

el ~urtcter del;ctuc.;so de !~s 1e:::.iones prc-éu-::idc;s ~:;r el €jerG1clc fisicc 



regularon ia responsabilidad objetiva o bien las que prohibieron y permitieron 

juegos íll mismo tiempo que surge la literatura descriptivíl y técnicas er. 

mate:rias de píácticas deportivas. 

Los 'Jcncci::inos, ofcctos a lo~ juegos en sus ficstos pr::ictic::ib:::n co.rrcros 

saltos, tiros, combates en grupos sobre algún puente desde el que pretendian 

arrojarse unos a otro::> al agua. 

Fuera de 11/lil y rv1édena contaban con istalaciones c!eportivas y sus habitantes 

eran adictos a ia lucha y ala esgrima, que en eses Jugares fueren objeio 

inclusive de tratados técnicos. 

Un especialista españo! en e! juego de pelota prefiere algunas peculiaridades 

tilles como la entidad de la pelota . el color de su forro y que era jugodo con 

entusiasn10 por los señores y i_ugareños, de tat suerte que se requirió de 

ordenes que regularan la practica ante Jos excesos que el júbilo deportivo 

producia. 

Los demos pueblos eL1ropeos Inglaterra a! igual qLte Alemania practicados 

asrduamente los .iuegos con criterios educativos o de solaz de la misma torma 

que los antes mencionados. 

2.3. EL JUEGO Y EL DERECHO MEDIEVAL 

En este apaítado observ·aremos normas iegaies vinculadas con la vida 

depot1iva. por ejen1plo, 12! caballt!-ría es un hecho estrictarnente regulado: 

mediante las norm3s se cuid3 !3 cduc3ción. i3 iniciación y !3s conducto.s del 

caballero armado con un estimulo exhaustivo de deberes que lo agobian y que 

p1etenden cumµlir c<:1Uahnente. 



En deta!iado orden ie~ai en ciertos sitios. es usual' que el caba!lerc. debe ser 

consagrado "11 dio siguiente, pase toda lo noche precedente en vela ~, cr3ndo. 

sin tenE:r el deiecho de sentarse ni acostarse. 

Por su porte, el derecho c::inóníco primer custcnto jurídico terrcn::il dci orden 

religioso establec!a la diferenciación de los ludus permisus y los ludus illicitus, 

y de manera accesoria regulaba las actividades del ejerc:icio físicos de los 

clericcs v si se hactan o no con la intervención de laicos 

El derecho reiatlvo a! juego comienza a su1gir por todas pe1tes, er1 ing!atena, a 

mediados del s!g!c XIV Er.riqwe tercero ordenó lo siguiente: que en ia ciudad 

todos los homb;es sanos de cuerpv deber n coger arcos, flechas, Jabalinas y 

e11ire11ar~e e: ti1~1 toUos lo:;:; id<:i::> de fi~sla. P1ohibimos, lira1 piedt cis, juya1 a lo~ 

boles, ba!ompi, e cua!quie:- otro juego estúpido como estos que no son de gran 

uti!id;::d. 

En e! derecho español cu~1os efectos en el tiempo se darán en f\'iéxico hasta 

muy c.ivan.:c:idv el s.iglo >~IX tiane un buen número de regios relc.icionudos con al 

juego, por ejen1plo como aquel que n1ata a otro por ocasión que hace por 

culpa de! mis.rno merece por ende pena. 

Por otro lado, la tJovisim.a a recopilación nos ofrece una visión amplla de 

/as aficiones espafio/a.s dE>i fvieciievo y ia política de las 1nonarquias a éste 

respecto. Ei tituio XX!il del libro XII rcguia los juegos prohibidos, algunns 

dispo$fciones IE:gales que &continución ntenciono para el rr1eJoí ilustran1iento 

del trab(3j0: 

"ley l.- Prohibi:ión del juego de dados y nnipes. y penzi de los 

jugador8s. Don Juan 1 en Bribie$Ca éüio 1387; y Don Fernando y Dol'ia l$abei 

en iv!adri;;ai. a:ic •176. 
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ley 11.- Pena de que tuviere en su casa tablero para jugar dados o 

;¡::ipcs: y prohlb!ción de tableros en todos los puebles. Don ,o,ionso en ~.1ndrid 

añc 1329; y Don Juan eri Toledo añn 436. 

IE-y 111.- Los pueblos que tienen ·por privilegio la renta de los tableros 

hayan las penas de fo~ ql!e iC'ls jugaren; sin arrendarías. Don ,luan 11, en 

Zamora at'lo 1432. 

ley IV.- Prohibición de la fabrica y venta de dados en ei Reino. y de juga1 

con elios Doña Juana y Don Fernando de Burgos en el año ·1s·1s. 

ley V.- Argun1e11lo de pena a los aprehendidos en juego~ prohiliidos con 

extincion a! de !a carleta. h.~adrid 1568."e 

Novisima recopilación de las ley~s de España resc;:izadas, por Don Carlos IV , 

i~·~sdrid. i 846. 

Existie. L1na clasiñcé1ción de lo j1.1egos en orden a! derecho qt112 era atenta 

de tres clases: 

1.- Los juegos de suerte y az:Jr, que dependen do ia fortuna. 

2.- Juegos de habilidcid o destreza, qtie dependen de la habilidad o 

inteligencia o bien de!~ disposición, soltura o ejercicio de! cuerpo. 

3.- Juegos de suerte y habilidac! que se llamaban juegos mixtos; en ellos 

cuenta la destreza o e! iino y ademas de la fortuna el jugador como en ciertos 

JUago$ da r.riipe:;. 
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Si e! juego e::s algo que se do como un fenomeno de derc::ho naturül que 

es la posibi11dad noimativa de realizar aquello que es bueno indudablemente 

tuvo un alto contenido axi0ióg1co p.a1 a el hombre medieval. 

3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS CONTEMPORÁNEOS 

3.1 EL REt~P·.ClfV!!Eh!TO 

Ei renacimienio no praciicados juegos con su sentido heiénico y, sin 

dcj~r de jug;:::r, lo hizo m:lz blcn en el tono mcdicv:ll que le era mt:s ccr.:::i.no. 

La fue¡za deportiv::! de Las 1egiones renacentista'$ constitu~1 e un vigo1 

cotidiono que ic vcnio de tiempo otro~ y cuy.::::. m:::nifc:::.tocicnc:::; pueden 

considerarse lúdicas, políticas y 1r1Hitares. Con10 un acto político el juego Bego a 

utiíiz?.rse como una maniobra de áistracción , tetl y como lo cuenta tviciquicivelo. 

E: iudismo del Ren~cirr1iento, sobre todo el infantil, es muy vz.riadn. 

. . . . . - . . ' . ' . ' . . -
iz. rHston:::. re::L!ne a ..!na s!ntesis e1emp!ar . ::onccica como e1 }Llego ce nffios. 

donde Simulan que ;eai1.;:a;, d1ve;sos Juegos co:; va;;adas pos;cicnes. la afición 

3.2 EL SIGLO XVI 

Du1t1nle lu!::i ~i81o::. XVll1 y XIX el juego Uej<:irii d~ !:le! lo que ha::;;la 

entcnces hcbfa sido para los hombres. Ciesde luego que nunce mas volverá a 

tener los sígr:lficodos ritu~tcs que provienen de 1: profundidad religioso ni ser 



ya simplemente una diversión . E! juego recibió nu'='vas modaiidades de 

;:,cuerdo con los estilos de v:dn que de m<Jnerc novedo~o :mpulso lo ilU$traclón. 

pronto;mcntc el :::v;:::ncc cduc:::tivo vucivc lo vizt;::: oi juego. En un texto de 

carácter pedagógico, en Inglaterra surgieron los prin1eros brotes de las 

competencias deportivas recompensadas con dinero y apareció el llamado 

petronized spon. A! m!smo tiempo, nacieron las primeras Organizaciones 

Deportivas que presentan algunas características conservadas hasta nuestros 

días. 

La materia penal se orienta a nuevos derroteros doctrinarios y leg1slativos con 

lu~ in1UC:tjo:;; Ue Set:i.:élriC:t, y Fut!tÍ.lélt:h, ru11Ui::1<lu1 dt! lé! úogrni;;,,tica jur ¡dit.:o-penttl 

El juego tenia pocas posibi!!dades de superar los conceptos y normas que el 

derecho mcdicvo.I hob:a tri'.lldo a lo. CpociJ. E! pcnsomicnto jurídico de un sigto 

tenia que cun·1plir una cit;i inap!azah:e con cu8stiones de mas ?.nvergadura la 

cumpliría cabalmente porque enfrentaba la obscuridad de las !eyes. mayor de 

!¿:¡ do.::.trin~. lo ¿:¡usenc;o de fundcmentos de hecho. 

3.3 EL SIGLO XIX 

Lac pcrcon::ic de cctc ciglo oborco todoz !oc monifcctocloncc dcportivoc. 

El irnperio ingles sen1bró el deporte tal y con10 lo asin·rilaba su ,;xpansión 

económica, también impiante ias formas organizativas estrL1cturaies que sus 

clases sociales permitieron, la expans1on deportiva seda e:i me-:!ida de la 

infiuenc¡a económica. Queda claro que el cella del deporte en este slglo lo 

!tnprirnie-ron los ingleses. 

Antes de conclui; el siglo en estudio, se constituyeíon ios juegos olimp1cos. 



Debemos reañrmar que desde e! s!gio X\iii! e1 deporte fu, objeto de un 

lento proceso de crgar.izocion. y que s;:ilvo olgur.a~ excepciones de! juego ero 

de una actividad legalmente realizada en aldeas, pueblos y ciudades. 

En e! s.ig!o XlX s.c ;n:c:o rc.:i!mcntc e! O:.Jgc deportivo y lo c!:>tructurociCn 

del deporte. El deport1& les venia de Europa principalrnente de Inglaterra, y 

también inventaron algunos que hoy son populares. Cebe destacar que las 

instrucciones escolares fueron terreno fertil para impulsar al deporte en todas 

sus mc.inifestacicnes. 

4. A~JTECEDEf'JTES HISTÓRICOS E~J r.~ÉXICO 

4.1 EL JUEGO PREHISPÁ~JICO 

El mundc píehi:;µtnlco llenó de jüego de razor;es litürglca.s. como !o hizo con 

cada acto de !a vlcla hun)ana. de la naturaleza y del universo. En !a infinita 

co.udo. d~ ::crcmonloc rciigic.::.o.s, e! juego ero uno m s de l:i:s mor:ifesbcioncs. 

Corno yodo lo qu.:; vivió y rod.a-ó al hombre preshispánicc. eia un ejercick. 

Oie::iléciu..:u 4ue e}{plice::iUa y ::oirrlelÍ¿e:ilJa el Ueln'!le L:e:s111ocu entre le:i::. iuce::. y la::. 

s:imbras; por este: ra:!ón, en este !it!gio se recibe !a muerte para reanudar la 

vldiJ con10 un8. Cfícr;d;::. 

Debido a Ja Conquista, de !os pueblos indígenas perdieron a sus dioses 

y $e quedaron 3¡n juego:;;. E:;:te fue el res:ult::do de la conquis:tn 'i en el no cnben 

los juegos p~r& aquellos que han 5ido 5ubyugados. 

Tudas los estudiosos del juego de pelota como fenómeno cultural coinciden en 

S!..! car~cier desinie1e~ado. Lo consideran cc.•mo un2 actividad qwe ~e da fwe!a 



Si esto es as; hasta dond~ alcanza nuestro conocimiento dei mundo 

prehispt!ni:::o y nuestra compresión de ta ment<J!idiJd de sus hombíC:$. 

"Ciert2mente, el juego de l2 pelot2 original repite ei drama cósmico, de la 

!uch;:i entre J;; luz y laz tinicbl;;z, entre lo::; dicccz que zimbo!izon l;::ic fucrz~z 

lurnir.osas y los que respetan a la obscuridad. El juego de la pelota ren1eda el 

cielo diurno y nocturno, escenario de esa lucha. Tal es e! símbolo de la fcija 

celeste y que circunda e! campo de juego y el de los co!ores rojo y negro 

representflndo lo diurno y lo obscuro respectivamente" 

4.2 LA COLONIA 

En la ,poca Colonial seguramente se tuvo una vocación muy acentuc.;da 

por el juego. El estilo de vida socia! as! lo anunci6. la miseria y la riqu.;:za 

siempre han encontrado en el juego una buena manera de expresión: ei juego 

es simbolo de pertenencia y estatus. 

Las fuertes corrientes scic.faies im?iden el acceso e los indi9enas el 

.:ucgo. Cuento LEOVIGlLDO :SL.i\S que : rindió o:'.!U:i el dc~ccndlcr.tc de reyes 

no pncH.: St=:i r.aballern. b;;jo pena d¿ tr1uerte 

Lec conflictcc cconom¡cc~ y coci:::lc:::; de !o vid::: virrcin:::! in fluyen h:::cto en loe 

aspectos n1 s relevante d&l juego o de las aficiones deportivas que est n bajo la 

disposición de los gobernantes co!oniaies en reiación con el jL1ego, el indígena 

no escapa de ninguna suerte a ta constderac1on que e! derecho espaf"lol tiene 

de ,1 como peíscnél jurld1cz. . Como sujeto de derecho es destinatario de todas 

las pribiciones posibles. tai vez aqul; se haiie parte del secreto cie las causas 

que originaron ios vicios y !3s pasiones que siempre le han sido censurados. La 

represión lúdica es todo un proceso intencionado de maíginación por que- nada 

e~ ~~~yuilile al ir1<líy~11t1. 



De la misma manera, no se permitia elevar papalotes en las azoteas y 

bolcones: por considerorlo como un juego peligroso. una e.dula de 1760 

atribuía competencias a los obispos paía impedir bailes al mismo tiempo que 

se les prohibía intervenir de toros y comedias. 

En cuanto a los juegos, no se pern1itieron los de banca, sacanate, cacho. flor. 

quince, treinta y uno envidiaba, y demás de naipes que se llciman de envite o 

suerte; como tambien !os de bisbis, dados taba y otros de azar. 

No obstante, frente a este conjunto de normas se conciuye que e! 

endurecimiento de la autoridad expresando e;; las prohibiciones de la ley nos 

h~G!" de une: ::;u:.;iedC:1U vigot u~;;:r:ienlt:: lúdic~ nu ::>e io dlual ::si11u ::;ir11µler11e11le 

!Udica 

4.3 EL S!GLO XIX 

tn este siglo taniblén se prohihieron algunos juegns de Azar y ele suerté, 

pero algunos c·tros se permitieron como por ejemplo. el Juego de naipes . ios de 

!:: pclot::, tn..JCO!:: J' bi!l:::r. 

Las pondecias contienen un dec:reto lleno de interés, por que ordena fa 

v1;i:anc1a de! derecho relacionado en el _juego y que es emitido por e! congreso 

en los primeíos años que siguen a la consumación de la independenc¡a de 

ív!e .... .1co. 

Si tenemos presente que las pandacias mexicanas se pubhca;cn en el 

~t1u Ue 1840 y que ei cu&d10 Ut Ruo Be:'.in.;ena fue elaU01cH.lu en 1860, puUer11u~ 



En cad~ C:JSO y de acuerdo o los propósitos y focultad0s ccnstitucionn!cs 

consagíadas en un texto superior de 1857, el Congreso de la Unión Promulgó 

la Ley penal y la ley civii y an ambas materias se dictaron no!mas 1eiacionai:.ias 

con Jos juego~. En el C::l~C de! CóClgc Pcn:::I de 1871 en e! tiiulo oct.:::vo. de io~ 

delitos contra el orden público capitulo tercero, articulos del ü69 al GGO 

inclusive, se refiere a los juegos a olos juegos prohibidos y a sus 

consecuencias de caracter penal, mientras que e! código civil de 1884 regula e! 

juego y la a~uesta como fuente de las Oobligaclones en los aítlculos 27;:; y 

2782. inc.!usive los juegos de habilid8d y dest1 eza corr10 el d~ Ja pelota son de 

caract8r deporlivo este juego queda en ei domin¡o de aque!!as re!acion~s 

pn·..,·adas en las que el Estado Liberal por def1r11ci6r. r.c puede 1nterver.j1i. 

Durante eJ s!gio pasndo las circunsta~cias hit6ricas la geografía las 

ncsccld:i.dcs del p3iz y las habilidades de los rncxic01nos dieron lugo:r :::: que !a 

virJa IL.Jdir.a si:=: r.entrara en las ac:tividt1des de carácter rural El auge y desarrolle, 

de la :harreria como !a. faena y diverción es a:eiado. 

A finales de este siglo en nuestro pais st: en1pezó a practicar diversos 

deportes que <?n un futuro tendria una relevancia especial como por ejemp!o el 

Scist>ol se _iugo por primera vez en e! estado de Guaymas e~ e! ario de 1 'd77. 

e! fútbol se jugo por piimera vez. en el estado de Pachuca en el año de 1095. 

4.4 EL SIGLO XX 

Le: v1:!a ::Jdicz se he:: vir.culadc con el pasadc· y cor. la mcdernidad: 

Cuandc1 1nha 1·i21ci8 el p3sado se ejerci~a la charreria, el Tore.:1,, lcis .Juegos de 

f'~3ipc$ y Lotcri::::, en cuanto a su cstiio de vid:1. se requiere $Cf 

ccntemporaí.eo, entcr.ces :leva acabo teda clase de _iuegos deportivos, el juego 

y t!¡ Deµolit' $t' t>xlienUt>11 ef1 u111::1 curnuntdcid 1.!Ue lt>~ C:1t1ibuye lodo yenero Ut::" 



E! cit?serroiío empresariai genero una ifiuenci2 no soio en estos deportes, 

~::-:o en el boxco.1;1 luch::. l:. c:rrcro de c:ib::!lcz. y co~r:iror: un fuycrtc imp:.Jlso. 

Poi su ladi:.· e! deporte ~n1a!eur inicie su ft11mación en i 920 como una 

in~pir~ciOn de en !o.z::r~c :::l movimiento de! deporte que ~e conoce 

mundialn1ente y que tiene su n1áxin1a expresión t:n los Juegos Olin1picos. Años 

despL1es,s ~e crearon juegos regionales, como lo!:> Panamericano!:> y io:s 

Centroamericanos. con los mismos fines. 

P(lsti:rionnent.: rYacieron las asociaciones, las federaciones, !as 

as::ciacfones de empresas; con ei transcurso dei tiempo se de!iniando las 

diveísas categorias deportivas y las organizac¡ones presenciaren su campo da 

<:icciun. En 'i 923 ei e:irr1al~u1 i:::;r11u :se enie:iLÚ cun ~¡ rr1ubin1ieniu r11u11úie:iii:sle:i y 

naci-~ e! comité, 1JHmpico f\4exicano: acto seguido se creo Confederación 

Deportivo ~.·1cx:cana. Con el tiempo la ndminlstroción púbHc;; híl crc:do 

del Deporte. de !a Secretaria de Educación Pública. 

De fornía paral.:-la surgió el deporto? profesional qu,;;. esencLalnientG es un 

especiácufo que han generado cuatro tipos áe organización: la primera es 

a::ue!!a empre$a constrtu1da para explotar e! deporte como mercancla y que 

vend.s espectaculos de toros, box, lucha, tenis, beisboi. basquetb:Jl, 

autc1rr1ovilisn1ci, etc. Lé segund2 surge cuando err1pres.8s nü lucrativ21.s baj0 E"I 

rubro de b: recro3cién , s.osticf':cn equipos en ¡;::s compctcncl3s profecicn3!os 

como lo hacen el i¡¡stit;;to fv'ie:.:icano de-1 Segu¡v Social. el Depaitarnento del 

Di!:>irito Federai, ei Sindicaío cie Trabajadores Petroleros de ia Repl1biir:~ 

~.~exlc::!:ia, y algunas instituciones de er.ser'i2nz2 superior. La tercera categorin 

t¡¿:n;:;: lug11r c:uundo unu in:¡tituc:ión p6rmite que un grupo de ;JD.rtic:u10ires op~re 

Qeporth.'a de !a instiü.!c!6n: ios casos tip!cos se :;;preci2n en ia Llniversidad 



-- -----------------

prc.fesional. La cuerte ceregori?. es ia empresa que reúne a las demé:s para 

rcgu:oro :¡¡ comp;::tcncio., como !;Js ligos de béi~bol y fútbol. 

Es evidente que ei derecho social que postL!la el Estado mexicano desde 

1917 ne pcdi;:: morginor ci juego ounquc tombiCn cr. cierto y obvio que el 

derecho no ha can1inaclo a la par con la realidad. lo confin11an la tardía 

aparición de las normas i;3borales que regulan la rrestación deportiva 

p:-cfesiona! v !a ausencia de una Ley de! Deporte. no obstante, el derecho 

mexicano reconoce y tutela la vida lúdica de la sociedad y sea ocupado del 

juego tanto de suerte y de azBr como los de habilidad y destreza. 

El juego de cualquier naturaleza. como algo incierto en la 

":>Í:slern&lize:tción i:::r1 viyot $e localiza lo 1nisrno en li::I':) leyi:::$ tiU$la11tiva~ corno 1:::11 

el código penal y e! código civil que en las leyes orgánicas como la de 

AdminiztraciOn Pública y en los textos de caracter reglamentario esto es. el 

juego i::s objeto de todas las ramas del derecho mexicano. 



CAPITULO !I 

EL MUNDO DE LAS ARTES WíARCIALES Y SU 

REGLAf.¡iENTO DE COiViBA TE 



-- - -------------

1. ORIGE~J DE LAS ARTES r.iARCiALES 

El in::.tir1to de la sobrevivt-rrcia e::. funda1nentai para todo$ los ::.eres vivos, 

sin excepción. ya que han sido equipados con algún mecanismo de defensa 

par:;i protegerse de las tuerzas hostiles de su medio 

Algunos animales cambian de color para pasar desapercibidos ante sus 

dcprcd::dorc:::;., .J!guno~ pcrmor.cccn inmévilc~ y fingen c~~~r muertos, io~ 

pájaros levantan su vuelo al presentir el peligro. otros poseen facultades 

StJr~riores a la de lo::; tiernas, velocidCJcl, fuerza, vista m s aguda etc.; y aunque 

et hom:,,re no esta dotado de todas estas facultades en cambio tiene un cerebro 

más desarTuilado, que le peímite utilizar cada una de sus facul!a:jes con 

rnáxin1a ·~ficien.::ic. l)i?íirdtiéncl.JiE' c!iseF1ar, en base a su observación y 

exper!encia sistemas :::itamente efectivos de autodefensa Jos cuales han sido 

el.:>vados al nivel de artes cientif1cas 

y filosóficas basadas en ei estuáio de ia naturaleza. Para comprender ia 

filosofla de los • .O..rtcs ~.:1arci3!cs es neces3rio tener un conocimiento b~sico dG 

su desarrollo histórico. Las aites r .. ir:ircia:es tuviB-ron su origen en el Oriente y 

actualmente se practican en todo el mundo. 

EGiPTO 

Los vestigios mts c::ntlguos de la lucha sin E::rmas sun les jeíod:mcos de 

pcslcicncs sin1H;:;rcs Ji boxee. 

TcirnUién exi:sien i11t:li(.;iu::. ::.en1eJG111t~::. ef1 lé!:::. rutn~:s Ue Su,11e1ici en 

~.~es:ipotamia (hacia 3000 .A •. C.). Esta~ tecn!cas de !ucha pas:;!ron 2 tra•/es de 



En esos tiempos se distinguía entre lo que pudiera ser unG técnica de 

boxeo y técnic2 dt> !!..1ch2, era común ve1 "iia:ves", en una competencia: de box 

y gc:pc::; en uno lucho. Lo~ Griego~ combin;:iron ornb:::~ modalidodc~ y crcoron 

un estilo en el que no había restíic.ciones de ninguna clase y en el que se podía 

usar cuaiquier parte dei cuerpo como arrna. Lo~ enfrentamientos eran rudos y 

rese!taban a menudo en ta muerte de unos de !os contendtentes. Si bien los 

Griegos abandonaron este deporte por considerarlos demasiado cruel, ,este 

surgió bcjo el Imperio Ron)ano. Los aspectos físicos de ese tipc de 

competencia son simHares a !os de !as artes marcia!es que conocemos en Ja 

actualidad. 

INDIA 

La lucha C!..1erpo a cuerpo es y ha sido e! deporte nsciona! de ia India. 

florecíniier.to data de ant-=s de los inicios del Budisn-10 (500 A.C.) y 

probabiemente se utiiizaba como una forma natura! de ejercicio. Ei foiciore de 

::::: !:idi3 es 2~undo.rite e:i htsto:--13s ~e gucrreroz. pr::¡c:pes y dioses. que 

lvg;~:-o:i hzza~as i;,creí~les e:--, los cam;Jos de batana usando se!o las manes: 

El r-~~ahabharata, po! ejenip!o había peieal'..1'ores que arniandos con dagas se 

b.3:.:.:-;n con icono~. s:!iicndo siempre victoriosos. 

L~t' forma~ de lucha de fa. lnrlil' tení~n vario~ nombrP.!'; uno de el!n~ e~ 

\lajr2 t1~us!i. Esta \'arie-~ad estaba d!\1idid2 ~n cuatro t!pos : 



3.- i'J:irn: Er~ un3 form¡; in~crmcdiz en l~ que e! perdedor tcn:;J que 

enunciar cuando se consideraba vencido. 

4.- Yuddh:::.: En c:::;t:::. el perdedor podi:::. morir. Por r:::.zonc:::; obvia~ c~to:: 

forn·1a no era tan popular con10 las anterion:.·s. 

Existlan vEirl"s ciases de gladiadores cada cual no un nombre diferente y 

todos con una destreza y técnica admirables. Los Lakrait utilizaban garrote 

para peiear, a!gunos otros usaban escudos y otros m.ás no utiiizaban nada para 

defenderse. Los Banaits usaban una espada larga que manejaban con ambas 

n\anos, lo::; Banku1i~ una ~~pat.iél p~culiar cu11 una t..:u:v<:1 ~11 h:1 punlc!, ot10 

utilizaban diferentes tipos de cuchillos y dagas. 

Los Jeth!s una casta de guerreros que se er.pandieron por la India en el 

siglo X, dorrHncb~n el V~jrc ~ ... 1u::;ti ;· ten1Lin su protocolo diet~ e::;pecicl y sus 

propios i1"1.todos de entrtinan1itinto. En estt: tipo de lucha. se usaba una e-specie 

de ~esta o guante en ID manci derecha part"t incrementar ia fuerz" dei golpe: Se 

practicaba pnncrp:;ilmente come espect¡jculo y por med:o ::!e esta activrdad u:i 

buen luchador podla ganarse la vidc. . 

. u.un existen '.'Cstigi:;}S de i.:; m.:;~1cri.:; de íos sistcm.:;s ac· lucha pr.:lcticadcs en i.3 

India. Los antiguos cláSÍCC•S de la nteratura Oriental y !a.s obras de arte de la 

,poca constituyen un gran marc-o de referencia d::- lo que fueron la~ form~s dt"' 

:omb<:i.tE que se asemejan ~ 1(;ls posturas comúnm~:-ite usadas en 1~ 2:tu.alidad 

poí lus diversos sisterr:zis de artes mi:lrci¿¡les. 
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COREA 

Segun datos hlstóricos, ia vida comunal de Corea se remonta hasta el año 

2300 .t. .. C-. cuando el iegendario Tangún fundU Corea en .t..sada, 

tr::::n~formondc~c groduo!mcr:tc en Tribu~ y posteriormente en E~t::::dc~. hoy 

evidencias que &n ,estos últirnos, hace 2000 años existía :a costun1bre de hacer 

ofrenda:;:; a ios dioses con festivales de danza, música y jL1egos, y que en tales 

manifestaciones se pcd!an apreciar movimientos caracter!sticos de los 

sistemZls de combate de la ,poca. 

En !a Ch.:dad de Gycenju. capitai de! antiguo reino de Silla se encuentran des 

g;gantes trente a t;ente en posiciones clásicas de los que hoy conocemc:; corno 

Tett! Kvvu11 Du. E~lci::.. t":::.taluya:::. eo:st.::111 ii:tUnHJci en let ¡Ji::lteod de un teon1piu SuUi:slet 

de m s de 2000 af!os de ant!gUedad, es decir, al menos 500 arios antes de que 

Sodtii DharmJ hi:::icra su viaje a China. H~y tamblén en Koguryo vestigios 

arqu?.o:ógir:ns reliquias que reflejan las costumbres dE: esa ,poca. 

Hnce 1300 nñc$ el terr¡toric que ho;' ocupe Coree estobn divid;do en tres 

r.ainos: Kvgur~;v, Pae/.\che y silla. 

Kogury y ,1-'ae/Cche que ocupab3n 13 m3yor p:,"'!e de! territorio d1ng:an 

constaílfes a!aq:;es a Silla, habitado por débiles tribus. Ante la ame;1aza de los 

1ejtJ(_l'i veclnl'~ de! i~y C!ii11Hue-ung \ligés!1no c:-uarto re}: ele- Silla decidió forrr1ar 

un cuerpo de guerreros o los que J!3rn6 H\v:: Rang. d.3r.do a !::l inst:tución que 

forn1i;t::.a el nvn1bre de } h.va Rang. eréin .iOvenes de fa¡¡1ilias nobles. El Tae 

Kriov1r• Do que entonc:es. se llamaba "Sciobak", era parte e:senciai de Sll 

e:1!renamie:ito p:?ra el :embate. L:'!s rigL!rosas disciplin~s budistti.s a !z:s que 

c1¡¡n sometidos los monjes incori)or¡;Cos nl Soobak, hicieron de los Hv;a Rang 

forn1idables con1batientes, post?.E:dOh?.S dE- un sisten1a arrr10nico de lucha 

surn3me:n1e efectivo en e! que se ini.egraban cuerpo. mete y espiritu . .fJ.. este 



h?.bric de SL1perar a ias fuerzas combinada~ de r.:oguryo y Paekche. se unifico 

dicio reino y y3 untdo se !1Jm6 Kc:yo dG cuyo ~o~:Jrc so dcrrib: Corco. 

OKINA\11.!A 

Okinawa es ia mas grande de las islas Ryukyu y se acepta la teoría de 

que fu, habitada en un principio por supervivientes naufragios, que eran 

dip!ométicos, Sacerdotes 1l hombres de letrss, que viajaban de China a Japón; 

segura:nente algunos ele estos sot1rE>vivientes eran diestros er1 va1ios siste1nas. 

de luchas sin annas. La n1ayoria de los monjes budistas practicaban Chu:.s:n Fa, 

la Enciclooed1a Japones Sekai Pai Huak t{aj1ten d;ce que les ~1stemas de lucha 

~¡,, énn1a~ Ue8a1011 a Chin<::1 a Okinawa Uu1c111te 1~ Oinasli1::1 Fu111::1, hacia 1420, el 

Gobierno restr!rigi6 !a pcsesión de a:-::-:as io que contribuyo E! !a evolución de 

fa.. principios del siglo XVII Ok!n2\va fu. in•.tadida por Japon, aunque el 

p~1s :>egu1¡: pt:1gt:1ndc tributo ~ Chine. Bt:1Je el centre! del Gobierne Japón, se 

prohibieron las practicas de todas las Artes t\l'larciales y la iniportaclón de arn1as 

de cualquier especie. Para 1658 nC1 se permitió siqui€'ra la manufactura de 

espa::as en !a !uc:-:~ stn armas. 

Lo-:- ~st!los de combate que aprE>l 1endiéron ias gentes de OKihJAVv'A de 

ios Chines y de ctr3s n2cioncs con quienes tcni.1n rc!o:cioncs diplom3tic.Js }' 

con1e;cíal.as. adquiii.a;on rasgos y ca¡acte;isticas definitivas de- Okinavva. Estos 

estilos recibif;'ron ei nombre de OkinB\VC'-Te o, simpiernente TE que significa 

mano, de acuerdo a las diferentes regiones y maestros, ei Te se desarro!io en 

tícS e~tHcs : El TE que se des~rro!!c er. Shuri, rec;bió el nombrf'. de Sh:..líi te. en 

t.Jaha, Naha Te, y Ton1ar¡ Ton1ar; T8. El Shuri-Te tenia. influencia de 105 

estiios !!amados externos de 1:hir.a y era en princip¡o ofensivo. f·~aha-Te tenla 



Okinov10. rcb~tizo nl Te con el nombre de K:r<:.tc Ju~u ( ~:-te jC 1: 

n;ano de China), cuyo ideogran;a ;.::presentaba a la DinasUa Ti"ang de !a que se 

había de:iv~dc· ei Te. 

En 1822 et n·1inisteriv de ..aducación invita a un experto en Ka1at'é Jutzu. 

Guichin Flln~c:o::;hi a dar una demostrñción en Tokio· Se dio v~ria:; 

demostraciones en Universidades Japonesas v ,estas comenzaron a adoptar e! 

Kaíc.te Jutzu oficialmente y empezó ¡;¡ ganaí popularidad. En í 930 tJ1ab¡¡n! otro 

faino~(' 111a0stro fu, a 0-saka a d~r a conocer su estilo Funakos.hi desarrollo el 

est!ic Shotckan y r.~abur.i ei estilo Shito. 

P<:uti í932 !ud!:!~ lt:1::s U11ive1::.id2'1:1..le::; jt:1pufn~:;>t1$ let1Íélll doju::.. El té1111ir10 

Karate jut?:u, se ab~evio a Karate y los caréc!t::r que lo representaban fueron 

co.mbi:do~. 3unquc la pronunci3cl6n fu. :.icndo !o mi:.m~. El K::i.:-actcr K:J.r!J que 

signifit.a "Chin;;". fu, reernplazado pcir otro que slgnific:ri "perder" l> "Vaciarse" y 

asin1ismo para iograr serenidad. 

JA PON 

En Japón, COií10 en otros paises, las artes marciales, em;:.ezaíon a 

evoluciona! desde los inicios de su historia y han sobrevivido hasta nuestros 

E! guerrero Fel1d8I .lr!pón,:; era un "profe:;ion¡:,!" en todos sentidos. Su::: 

serv!::ios eran bien reenumerado:: con t!erras, títu!os y otros t:pos de 

r~compEnsus: E;a conocido por el nombre de 8ushi. tumbién s.:; ie dio el 

nornbrB cit: So.n1urai. El oflcio clE-1 8usl1i se !lan1aba Bugue-i quE: es el non1bre 

gen.rico de ias ari:es marciales.. Ei Bushi era '.'aiient& y siempre fiel a LH1a causa 



Los- Bus-hi ~ran hombres de acción y habian nacido para la luch2 y s-us 

vi::s pcrtcnecJ;;.n 8- ~us scf"lores 3 quienes juraban lcalt:id absoluta. Pero 

ademas de las artes marciales dominaban tam:Oién aspectos culturales e 

inielectuales como ia ceremonia del t .. a11eg!0s íloraies. caligrafía. poesía y 

pintur0:. 

Aunque los Bushi estaban siempre dispuestos a medir sus fuerzas con el 

enemi~o durante e! periodo Tokugav..1a, hubo largo periodo de paz y estabi!idad 

y ios Bushi no tenlan enemigo con quien luchar. A pesaí del clima de paz los 

8w$hi s1gulerCi11 portando annas corno s;mbolo de distinci·n y conservaron 

todos sus priviiegios ~· estatus. Su concepto de! honor les prohibía trabajar 

ded;carse a les negocios y su ún¡ca obligac1cn eía la de cuidar la residencia de 

tiU seflo1. 

P,lgunos Bushi se dieron 1: tarea de desarrollar el Buguei con el objeto 

de: lngrar la "perfección de! ser", mientras que los otros siguieron una vida de 

disipación y vicio. Los 8ushi que habiendo perdido ei honor abandonaban el 

ser..:icio de su ser.or y ::.e dediccbc e vcgor por todc:; partes en cnlidcd de 

Rvnin. 

Les Rcnt:1 por !o general erar. mercen::lnas y ccr.s1derzt:n1n cualquier acto de 

·;iolencia come. justo, sin ernbargc; la mayoría de los Bushi .::analizó sus 

:;o.1ocirnicnto. 

La sahiduria rara el Bushi no con~istia. en e! ~imple hecho de adquirir 

conocimientos de! tipo conceptuai: Para e! co!"locimie!'"lto se!o era ta!, cuando 

erz <Jsimilndo <JI grzido de pasar a form8.r p:irte integra! de la person<J. El 

conoci1nie.11to no era la meta sino e! medio para. alcanzar la perfección del ser; 

Fu, este nivei de conccimiento el qus aun2dc a !as dis.cip!!r:as de! Bugei !as 

hicieíor. mLidUrLir en 8udo. 



E! bushi (camino del gucrre~o). dczccndiente del Bugci. fu, el rc!;u!tada 

de siglos de expeiiencia militar e influencias ,tulcas y filosóficas del Asia, 

derivadas del Confucianismo, Sintoísmo y del Zen. En su !ibro Sushia'o i'1itobe 

de~cribe !o~ virt:.ide~ que con~tituyen fo c~cncio del Bu~hidc: Boguci y el Sude 

no son ta rtiisn1a cosa. 

E! Bogue! tiene objetivos primordia!mente militares y esta representado por los 

sistemas termir.adcs en Jutzu, Kenjut:u, Lai Jut:u, Solutzu Jujut:u, Nlnjutzu, 

Ka1at1? Jutzu etc. SE> desanolio en el siglo X; el Budo bus.ca la i1Jtegraci6n del 

hombr& en su cuerpo y e:splritu con e! universo y le representan ias forrr.as 

terminadas en Do: Kendo léiiido, \<.yudo. Judo. Aikldo. K.:::;rg,te Do. etc. d;ch8 arre 

en tiU rnayu1ía St:' dt!sa11olto t:'l1 el tiiglo XX, t?nia11~do Ue t.:0111.;eµlos Uei ::;1giu 

XVi!I. 

CHlrJA 

El boxeo chino empezo come una formti rú::;tic¡:¡, de luch<J: cuerpo 8. 

cu.a-rpü. hac€ unos cuatro n¡i/¿s de af"1os. La forrna n1ás antigua que se cünoce 

se relata en ia historia del emperador amariHc Huang Ti, de quien se dice 

derrct::! a su enemigo Chin you. util!zandc m.todos de !ucha ChinZ:. 

Sin en1bargo a pesar de las leyendas y tradiciones sobre íos. principios de !as 

ortos mo.rci:J:ics. chin:J:s es posible oscgur.J.r que !os princip!cs de !:: dcfcns;:;; sin 

airnas s;.;rgie;o¡; atfey·es de :as priicticas religiosas del budismo Chia¡¡, ;;¡.ajor 

conoc:ido en ei occidente pClr el nnmbre japon.~: Zen. 

La versión mes difundido. sobre el origen de l~s z.rtes m8.rciíJ.ies es !¡:; que di~e 

que 811 t:I siglo V! despufs de Cristo. un n1c•nje Buclista l1Cin·1aclo Bodl·ddl1arn1a. 

origin2rio de !a lnd!a. viajo a China para d!fu.'1dlr e! Sudi~mo: Crónicas n·:) 



--------·- -

=n Sh:o!ln. Bo~idhorm: impt.:~o ~c·.rcros di~:::tp!i~3s o sus disclpulos 

chinos, quienes caían .:!esfallecidos o se quedaban dormidos durante la 

medii.acior:, pues sus débiles cuerpos no tenían la resistencia fisicas para llevar 

.:: c.::bo loz ejercicio~ ccpiritu=:i.!c~ que ics impont~ cu m::cctro. por lo que 

Bodidharrrra apto por enseñares un sisten1a de integración fisica y n1ental 

contenida en e! 1-Chin Sutra. este sistema contaba originalmente con 18 

tecn1cas, formas adstractas de un sistema lndf: de lucha sin armas. 

Aunque ya saben1os que ya e."'.istian varias formé!s de lucha sin annas en 

china. antes de ia iiegada de 8cdidharma, no hay nada que indique e! grade de 

s;stemat1zación que había alcar.zado. Sin embargo. la eser.cía de las 

~11:sefiC:lllZ<:f~ de SvtliJh;;,rr:1<:1Íueiun <:1~irr1ilatla:s, en1iquei.;it.h:1~ y refi11ad<:1~ µ01 

rncestro::: de Chian (Zen), posteriores y con ei tiempo se convirtieron en !o que 

hoy es e! b~xeo Shaolin Ch'íu.::n Fa(_cl comino del puf"lo Shaolin) . 

. ti..ctuaimente son innumerables los diversos estilos de artes marciales 

que se prncticun, Q pesur de que muchos hun desnpr:racido. 

El nombre gen,rico co:i el qLte se conocen ias t:.rics marciales en China 

es \'Vu Shu. aunque en el Occidente se han po¡:n.ilariz:i.:!o otro que ne es del 

todo correcto: !(un fu. 

P..SiP. SLI!) c~RiENTE 

.t.,I parfc.er IZ!s diversas forinas ele artes marciales encontradas en el .Asia 

Sud C1rienie. fueren lnfiuenciadas en gra:-i medid3 por ias técnicas y conceptos 

d6 tnd18 y Ch1nu: En Cumbod1c los v:c::o:eros y comerc:r:ntes Ch:nos trn;ercíi 



,t,unquc T;:.:L::.ndio (_ontcs Slorr1). es e! Unico po.is de P..sia Su:! Oriente que 

escapó a.i Colonlaiismv de cuaiqu:eí clase, sus costumbíes conser.,,·an una g;-an 

similitud con !:as cuitur:as lncii2'.:! y Chinas. 

Las difer-t:ntes forn;as de danza Thai. revelan n-.ucho sobre las artes 

marciales: En muchos baiies tradicionales se inc\tiyen diferentes tipos de armas 

y ves~!men~s: espadas cortas\' iargas, palos v escudos de p1ata, madera e pie! 

de bUfalo. 

2EI 8ox Thai es e! sistema de lucha, mejor conocido en ei Occidente. La 

leyenaa dice que :;u o;igen data de 1560 cuando e: ;ey r~a;e Suer. de Siam fu. 

caplu1~úu pur lu~ 8unnt>::it:!~. El 1ey i..Jate Sue111 iu!:_l!Ú venc.:eriu:s y Út::!::>Úe 

entonces e! 8ox The:i se c~n,.iirtió en e! deporte nacione:L 

Exisft=:ii suficiRnt?.~ t=:ii'idenr.ias rara concltiir qtif: tanto China cnrT1C1 :a India 

f!.!ercn insiru1Tien±aies para el desarrollo de los sistemas organizados de iucha 

z1n nrmLJ:s: Eztoz zizterr:cz eran de vitnl importLl:nc:n pnrc lndone::;::a, pue:; erc 

ataca¡ constanten1ente poi pirartas chinos, arabes, rnalayvs y filip¡nas. 

2. AR.TES fiiARClALES Et~ l\r1EXICO 

2.í ARTEivi.A.RCiAL POLii~ES!O L!iviA LAiviA 

BlOGRA~ÍA Dé:L GRAN ~~'iAE:STRO FUt-~DADOR DEL ARTE f;,1ARClAL 



marciai pciiinesio desde la edad de 7 añcis. as¡ como ei estudio de otros estiios 

de! o.rtc marcio.! cricnto.1. como son o.lgunos de cl!o~: el Sil-Lum. Ho.p-G3r. Choy-

L¡-fut, Aiki-do, Jiu-Jitsu, Pa-f<üan-Chan, Shaol¡n-Tsu, Judo, La¡do, Viet-Bodoy, 

Pr2yan. etc, 3s; como todos los sistem3s de defensa pe1sonal y manejo de 

;::rn~os y utcr:s:H:cs de !obr:.:r:zo utrnzodcs: en el oriente y lo poHncs:¡o, iogrondo 

con esto una gran preparación del n;undo de las artes iY1arciales. 

La educacion la i!eva a cabo e;: e! Cofegio de Sa:i Luis Hono!t..:lu, ve:. !a 

Uni·,¡ersidad de Havvaii, casado con una gran mujer llamada Klaire Puanan1, 

p1(1c1eando -siete hijos; e! gran ti!8.estro Tino con-10 se le conoce con Gran 

respeto por su senciile2 y humanidad; es ei unico gran maestro en e! ámbito 

mundial. Dé-cimc Grado del sistema Lima-~v1alama-Larr.a (arte de defensa 

p~r~or1e::I). 

El prim::)r si~tcma polinesio oprcndido por el gran maestro Tino. 

ensi'::fiado por ~u padri:. y su tio es el Fri-Aelse; rii"te propio de la fan1Hia 

Tuiciosega y el nativo de ia isia de Samoa. con ia incorporación de todos Jos 

nive-1 rnundia1 logra e-1 titulo de gran rr1aestro y da a conocer Cil n;undv actual Erl 

Limri-fvialama-Lama: este trabejo ie toma exactamente once años en ia 

ap!!c~:::'.)n y c:ir:iprobacró~ ver:d1c3 h3:sta lograr un sistema be!!Jmente s:..:ave. 

rapido y con extren1a fuerza en su aplicación.' 

LA POLl~JESIA 

Forma parte de Oceanía y básicamente son un grupo de islas que se 

encuen!ran situadas en el centro del Océano Pacifico, entre (·.afifornia, C::hina, 

Jcpón y ~/iéxico: .:.:..:bren un ti.res aproximadumente de 16.730 Ki:ómetros 

cuaclrados, en dc1ndi?. se encuentran ciento treinta y dos islas. islotes, 

promonior!cs ~· arrec!fes, dentro de esras isias fa de mayor importancia debido 

a :;u de::;nrrclic orgnnico. pob!~c:on. ed1f1coci6n ::;en Hn1,·1oii. lo principnl y mcyo¡ 



de todas f\iíaui, Lunai, 1J2hu .. i<avai, J\iihau y de menor tamaño entre hlueva 

Zclonj~ y to~ltl. se cncucntían los !s!as de Somoa divididiJ.S entre P.mérico y 

Samoa Libre. 

El :::;.i:::;.tcmo de L:mo-t ... 1:::!omo-L:::mo. nocc en Somo.:: P.mérlc.:: y quedo 

institüido poi priiTh:ra vez: e.1 23 de enero de 1954, pero qüedo estructurado ta: 

como io conocernos hoy en enero de 1964, pero su aceptación para 

promoverio a nfvei mundial, a todo publico fue un ano despues en enero de 

1965. 

Lo~ Ki:1huarie~ ~:;:;taba11 cli;i::;iíit.:i:::tUu::; en CUi:::1l1u t.:'1t~9u1Íi:1$. lu::. Te:thuet::., 

eran sacerdotes diestros en truc·'.)S y magia. Los Tahunas designados a tocar ei 

TiJ.m-T:lrr. y h;:iccr lo~ himnos de tos Uhus. que eran guerreros que hablan 

!legado ñ esta r.;;tegoriñ dP.spués rle hahAr n1atc11io a un eni=:migo al r.ual 

des!ro.zaban con su uhw ~'haberse cornido sws ojos para poder ser más fuertes. 

arínó que niant:jaban con dt:strt:za tanto en el ataqut: cor¡-,v t-n la defensó. 

Tarn!:.ién se les ensef1aba el arte hal·dmaki o rotura de huesos, e! arte del 

boxE:>o. tviok1.1.iv'ic.1kc• e' tipi-Tipi, E-l Bri0 ele ias falc!Bs Peku y la presión sob1e los 

nervies p.::r.3 c.::us.::r p.::r.:?iisis k3i.::iu.::. Los k.:Jhcr..::z pc:tene:ci.::n ;; soc¡cdadcs 

secre-tas. te-r.ian mucho pvder. Cuando surgía la n,;cesidad de pelear cu¡; otras 

tribus erari los k;:,ho:ia~ rn?.~ a'lciano::; quienes decidían si ei tiempo era propio 

para ia victcirio:i, se reuni;:;n a deiiberar y decid:zin el curso a seguir. Si estos 

Ka.hor.::s tenlnr. le ·~·i$iór-, del 1mu8. Gídencb<ln e! ctnque. yu que veí al !mu;:¡ ero 



--------------

Los datos que dei imua se conocen son de una visión fea y grotesca de 

un duer:dccmo que $C ap<:lrecla danzor.do y ;::icrtandc u;¡;:i !am;,:¡ e;-, l::i ma:-ic 

dert:cha, en la oscu~idad saltabz de u;. lado a o~ro e¡¡ a:titud gue~re~a, 

gest!culando en los ojo:.•s y le cara coraje: siempre que esta visión se aparec12 a 

los Ko.una~ cr;:i :::;cñ::i.! de que triunfo.ri:i:n en !=. b;:ito.!!o. 

EL REY KAfViEHAMEHA 

Son pocos los datos que existen sobre este grCJn guerrero Kamehameha 

o se-iior de las Islas. ¡,Jo es bien 5abido dóncl€' n2ción, se c:1 eE- que- nació en 

HS!\•,ia!i y qu& pertenece a ¡~ re3ieza y que preocupado por ia destrucción que 

en la isia habia entíe la misma gente, salió de Ha\f•aii con la í:usión de luchar 

pur vedu:;; unido::. c..;OrnO hetnl;;tflO:>, ubjet!vu que logn::11 Íe C:lÍ!eva:;. J~I tiernpu y 

despvés de crueles !uch!!.S sostenidas con los mejores gue:-reros y con los jefes 

de :as islas.ª 

Cuando en í812 Kamehameha ?egreso a !a gran isla habiendo 

sut1sfechos sus desees. se dio e le tcrec de formcr grupo:; qua proctic<:in::n el 

Lua-danza-Havl"ai transforn1ada en feroz a1ie de pelea. Cuando murió 

kamehameha estos grupos desaparecieron por todo lo largo de ias islas, sin 

embargo en 1~74, e! princ1pe Ka!akua, hijo ele Kamer:ameha !!, vo!vro a 

fomentar la foímación de estos grupos. Los mismos seleccionó y entreno a 

varios niiíos por su destreza y habilidades en este sis.tern& entrt elio-;. a su hijo 

ORiGEN 

Antes de que se fundorron los diferentes estltcs de rortes murcia.les 

polinesios, tenían su peculiar estilo de pelea, eran un tanto salvajes y hasta el 

grádo de cc2sionar ia muerte de ataque y defens::: en !as: diferentes. is.i2s, po! 



ejemplo se tenien entre algunos de Jos estilos practic;!dos en ias isias los 

siguiente:.: 

1.- E! estilo del boxeo polinesio 

2.- El estilo de patear, bloquear y barre en la pelea de cuerpo a cuerpo 

3.- E1 esti!o de la lucha con espada o pe!ea con cuchillo 

4.- El estiio que consistía en golpes pesados con gran poder e.t~p!osivo, 

pateo y velocidad 

5.· E! C$tilo combinado entre puf':os y r:cs 

7.-Ei estilo de la lu:ha co:; espada y patadas 

ü.- El esti;o y uso dt: las arrnas, pero que d-c::tal:an n1 s el uso del cuchillo 

9.- f:.! estilo de ta pele3 y la !uch:i c:rs:nbu1da en tcdc el cuerpo 

íO.- E! estilo pa1a Jog1a1 dife1entes forrnas de estr8ngulación en 

a¡fcrcnrcs p3ncs dci cuerpo. 

12.- El estllo d€ le presión de ¡¡er,:ics purú c8usnr paró.lisis en todo e! 



- ----------

14.· El estilo de uso de utensilios de lo.bronz:a. 

Estos algunos de los muchos estiios que se incorpora1on ai actual 

~i~tcm::i y que hoy en dio conoccmo~ cerno Li:r.0;-~Ji:::!o.m:.i-Lom:::. todo~ c::;.tc~ 

estilos que st- incorporaron al sister.¡a tienen non1bres niuy especialE.-s que 

hace la cultura poiinesia, pero qL1e hoy nos reservamos por su dificuitad d(' 
. . o 

pronunctacion.~ 

El A.RTE MA.RCIA.L POLINESIO 

LIMA LAíviA 

Dei~tn1in¡;: la prc:tc.:licl:l de si::sle1nas Je Uefen::;a petsonal y fJelea recH 

callejera, ~uscando siempre !a eficacia en dichas cir:unstincia:s, por lo :¡uc ~e 

cuc:1tzi cor. princt¡:;los y fo1mas encaminadas a tzii sentido. Eztas defensas 

e! b!0cueo d!recto contra c?..?a!quier golpe o patada .. .c.i..qi . .n; se emp!earan siempre 

orticuiz::cic;-v:s en ias que se npiicnn diferentes ;;¡;:-!pes, de pllñr.:\ codo::, brazos, 

rodl1!3.s, pat3..:las, etc. aúr. esta.n:!o en e! sue!o se seguin::: atacando con 

difeien:es guipes y patadas en difeíentes partes del cuerpo; Esto es pelea real 

calieJ'='ra. qui: es. !o que nos dE>fetencia de k1~ de1nas estiios. y que selv e1.1ste-n 

en ci 2rte rnarcia! polinczio y quo de ningún modo son copi3s tom:Jd3s de otros 

estilos. es sin1plemente arte de defensa peisonal. 

CARACTER!STICAS 

El pele:acl(1r de Lin1a Lama, adopta posturas naturales, no estudladC!s ni 

compilcaC3s y m s bien abocad2da a !o practico. requisre de una gra:: 

tlex:blf:dr.od come 0;;! t:gre y el jr.o9ur.or, en le cuz! bns.r.on !u ....................... ...... ,...,, .... 



movimientos, su pateo bajo a ias zonas articuiares, su ataque de manos es 

r.iu:/ r.:;mifiar ar ::.oxeo obteniendo n1cnor perdid3 de tiempo en C;Jda o toque . 

.A.R.TE DE Lta. DEFEi'.!SA PERSOi'.!P..L io 

Lin1a.- Significa cincü y representa a las cinco Islas que rod'3'an a la Isla 

de St"Jmof", atii como a los cinc:o dedo~ hermanos. 

Lama.- Significa brillante:; y sabid:.iría, los dos vocélblos juntos sig:--1lflc"; _. 

la brillantes de los clncc1 dedos herrnanus. 

Aite.- e:; todo lo que :;e logra med;ar.te disciplina, esfuerzo, sacrific¡o, 

r...~orciJ.1.- Pc:-quc lns beses son la disciplina. ~ocrificio y justicia.. 

Poiinesic·.- ?o; SL1 origen, ah; nació el Lima-ivi2larna-Lama: oespues de !a 

[)efensa.- Porque en nuestro si~t-?ma ~e nos p~f:;'par<:> meritai v 

pcrson3s se r:o:. cns~ñ:: o cbicr.cr !:: fucr2:: dci .:n.::quc. :;: obtener reflejos ~, 

rap¡dcz . ..;;sto nos dar :a seguridad ¡:.ara de-fender nu.;::stra persona. 

LOS ONCE íviOVli\~iENTOS DE DEFEMSP. PERSC,NAL 11 



El sa:uc:o.- Significo respeto. cr:t··cgo mi cor~:ón ;,: mis rr.ocstros. í.1 mts 

padies y a rnis seme:jantes. 

E! unifcrrnc.- Q:....:c C!:. de color negro, ~ignific:.i k:: ncg~ción y le ceguera al 

dolor. 

Fi!osof1a.- Debemos saber que ante cualquier ai::resión es mejor huir que 

herir, es mejor herir que mats.r; pero es m~joí matar que morir. debemos tener 

~·11;>sent;; qui? ia sang:E.- i?s la vida unica y b¡;,::,jca µara la existencia ci.;-l Jio1nbre. 

EL ESCUDO 

L~s f12mns que enmarcar: e! escudo !e dan e! sign!ficado de Ja Juch:i 

~onsta:1tc de lo negación al dotar. 

Cuando surgió el escudo en iugar de un hombre desnudo, se portaba un éguii::::, 

pero m ::; .::idoal:::r.te :;e ~u~t:íuyo por al .::ict:....:.::il que :;imboliz:¿:, lD hum¿:,r.idDd libre y 

sana, la antorcha que Heva en sus manos simboliza la libertad y just;cia. 

E.n !a parte front~I de! es:udo a.pa.rece el con~tnente a.rne:-:cano porque 

fue ahl donde se dio a conocer el actual Lima-r.J:alama-Lama. 

Lama. :o que le da et significad.::. de p;c.pagacion a nivel mundial del ait:e 

m('rcial poline5-io. 

Al centro tiene un8. mono sostenlendc 81 mundo el cu8.! signific8. !u 

arrnonia. unificei.ciOn y Bsenc:i8c dentrei d81 arte. 



En ias partes íateraies de ia mane. se encueñtra ia firma ei gran y único 

m~cstrc que existe en todo e! mundo. tres "T" que sigrdfic1.1n Turr.anao Tino 

Tuio!osega. 

En lo porte ir.fcricr de lo mor.e se cncucntr~n dos. fc!inos un j::gu~r y un 

tigre: el jaguar sin1uoli2a a la China y sus artes n1arciales; el Tigre es e! felino 

que simboiiza a Japón y sus artes marciP1les. 

En &i cer;tro de estos felinos se encuentra un círculo dentado con once puntas 

!as cuales si1nb(l!izan a la~ Islas 1nás. i1npo1tantes dt> la pc•iinesía de donde el 

slsterna ton1a sus !::2ses: técnic.as. 

Ccf .. - Color s.:mboli.::;c q:;e ::;ignif;c¡:¡ le :;ni6n dei hombre con s.u mante. 

r·Jegro.- Signiflc:¡ la obscuridad y ceguera a! doler, r.egonda 3s¡ 12 

existencia de la det.ilidad, de las fuerzas negativas. 

cxü:.tcncl~ de! 

hombre., así co¡¡1v su sab¡d¡;¡¡a. i::: 

PUf\iTOS \;iTALES P. [lOf\iDE \i.é.N D!Rir3!C•OS LC•S AT . .C.QUES : 

rnuer:.e. 



2.- Frontarieia; especici que hcy e.itre la coroniila y ia frente, muy 

\'U!ncr:b!c cr. un :.t11quc morta: con los !JU:'":O::i. 

3.- La sien, aG!:arvio:' cc.iri !os puñc.1~. r odi!las o pie'.:::, puede c.1c2sionar le 

muerte. 
\ 

4_. la parte de ia nariz en el centro frontal, zona siti..1ada entre los ojos 

que pueda atacarse con los punes en forma mc-;taL 

5.- Las cejas. e! at8que con las 1 odi!las o los dedos pueda ocasionar ia 

muene. 

6.- ?urilu::. ~ncilna o d~béfjO de los oju:;;. 

7.- Globos oculares, el ntoque con los dedos es sumomcnte c~icaz. 

8.- Punte· bajo la nariz, bien atacado puede provocar la muerte. 

9 - Zona bajo labio inferior. 

10.- ~/!andtb:..i!.3. 

í 1.- Punto n1iztiode det1ás de las orej<}s 

12.- r-~uca, sumamente vulnerable bajo el ataque de los puf,os en 

ocasiones de modo mortal. 

i 3.- Lado dei cuello. muy vulneírtble. 

1 tL- Zona situ.ada entre Ja garg2nr.a y ia parte superior del esternón. 



·1s.- base de !a garganta, nuez del cueiló proyección dei cartíiago 

tiroides. 

16.- parte !;uperior del esternitn. 

17.- base del estern~n. 

18.- Plexos solar. para et alumno de artes marciales no es dif!cil 

provocar la muerte con cualquier golpe en esta zona altamente vulnerable. 

19.- Zona bajo ias axilas ent~e !a s: y s; costiHa. 

20.- Zoriej UC:tju lu::s pe2u11es. 

21.- Zon~ entre la ?: y e: costilla. 

21.- 1.::ostado del cuerpo !igeramente encima de ias caderas. 

23.- Zona a unos tres centin·,etros por debajo del on·1bligo. 

24.- 2:on2 entre los omopl2!os, muy vutne~3ble :on !os puri:-s. 

25.- Zonf! entre !3 s: y 6: vétteb1 a. 

26.- Dase de la espina dorsaL 

27.- Dorso del brazo. pan:e superior dei borde exrerior, de! brazo en su 

p~rte SUjJGfÍOí. 

28.- .b.rticui2ciones de! codc.·, susceptible a ias fracturas. 



30.- ~ .. ~uf'lcc;:i e dorso de! brnzo inferior. muy vL:lncr;;:b!c. 

31.- Parte interna del antebrazo donde se siente !a pulsaci~ n 

32.- Lado e;,..,ierior opuesto al interior. 

33.- C1orso de la mar.o. 

34.- testículos: zona 1nu~; irnpcirli::)nte pues resulta 1r1ortal en n1uchas 

ocasiones con ataques de rc-dti!as y pies. 

35.- Pcu1i:: exlerlltl Jei 1riu::du iníe1 io1. 

35.- i:itcrior de! muslo superior. 

37.- .l.\rticulaciones de Ja rodil!a vulnerable a !as patadas al frente, lugar 

de frnctur¿¡,. 

38.- Es¡:'lini!i~ es un punto centra! y el peron,, (hueso de! i?do externo de 

!a pierna). 

40.- Superfici.;, superior de-l en;pa;ne Ge: pie. 

4-¡ .- 5o~de externo de!!.'! p~rte superior del pie. 

42.- Coxi$, hueso triangular donc/12. tern1inc, !a colun1na vertebral. 

43.- Zcnü. bujo lu3 u3er.tuderu3 up;opiudu3 pf.lra e! ut~aue con potnd;;is_ 



44.- zona interna parte inferior de ia pierna E!·proximadamente en !P. b::?se 

de !u pantorrma. 

GRADUACION" 

Nuestra estructura y n1étodos de enseñanza establecidos caracterizan la 

siguiente norma de graduación. 

A.- KZA-lmua (el guerrero) 

cintl!I ón blanco 

B.- :iv~oh 

C.- Luo 

cinturón púrp1ir'1 

D.- f'JiOZii1Zi 

cinturón azul 

cinturón verde 

cinturón caf.é:. 

{el iniciado) 

cinturón Ci::fé. 

H.- Lama-.ll.!o(e! iniciadc) 

5.- er¡set'l:~r:zz 

·¡ cr gr:Jdc 

2do grado 

- . -'9!'" graco 



1.- Limo-r.1ua (b:1chl1ler del ~rtc) 

cinturón negro 

J.- Limo-Luo (maestre del ortc) 

cinturón négro 

K.- Alo-Lama (maestro as oc. de! arte) 

cinturón negro 

L.- Lama-Kele (maestro asee. del arte) 

cinturón negro 

M.- Lima ((maestro asco. de! arte) 

cint:...irón negro 

f~.- r~1a!ama (maestro asoc. de! arte) 

cintu16n r;egro 

r~.- Maiama-Lama (mtro 8SOC' dei arte) 

cinturón negro 

0.- Sarnaio-Larna 

cinturón negro 

P.- Kino-Lama 

cinturón negro 

0.- Lim~-fvialan1a-Larr1ei 

fundador de! arte 

' 

1 er grado 

2dc grodo 

3er grado 

~to grado 

Sto grado 

6to grado 

7mo grado 

Ovo. grado 

9no grado 

Gran maestro 



<' 

SIGr-JIFICADO DE LOS D:DOS 

- l!tefüque.- .Amor por lo que h2b::!jas, i!enes Q te rodea, respeto ~ tus 

scmcj:ontc~ y :: tcd3 !:: r.::tur::!cz:: 

- AntJiClr.- Dignidad, valnr y justicia a la que tienen derecho todos los 

seres huma:ios 

depenoe nuestra tranqunidad espiritual y moral 

- indice.- Ayuda <::! quie1H:~=t nec.;e:;,:iten Ue tu n1¡::1r1u y nu e:;;peies 1ecibi1 

"' reccmpensz: pues estar~ vic>lando tu cign!Ca.d y principios. 

- Pulgar - fv~i u:timo puigar ser la lEoy de nii n1ano, de,! derende ~!futuro 

de rn! pueblo, de la human!dad y e! mí,:!. porque a.! cerra¡ mi puigar significa :a 

muerte o In vide e mi ocrrot~ fin !n pelen o el perdon pnrc m: cd·ver:;crio. 

PROf',~ESA 

P;~¡¡neic guard3r ios píir:cipios de Lima-f~·1alama-Lamé, con honor y 

dignidad, con fe y con J"1~sp12t0 p3ii:! n11s sE-nV?J~ntes. 

L.1ma-~v~alan1a-La;na, .as ia aceptación del progreso con una n;enfe-

abierta hacia ~Jn mejor entendimiento, pi'1ro a~ 1 roder iE>riei un :l1erpo sane, 

confiar.za en mis se;,ieja:;tes, sabidL1ri~ ~ perfección. 



Lima-i'liaiama-Lama., Es ia ded!cación de uno mismo a ia preserva~iQn 

de I;:; vida, es la crcencin en la dignldJd humana y en la búsqueda de la 

feiicldad y de la libertad y just;cia a la que tienen derecho todos los seres 

humanos sin tomar en cuenta raza, credo o 1eligión. 

2.2 HISTORIA DEL TAE KWON DO" 

La Historia del Taekv~11:.1ndo se divide en tres period·:i~: Periodo de 

Confror:t~cion (1945-1954), Periodo de Dc~:¡rrc!io 1955-19/0l, ','e! Periodo de 

!v~aduraclón: Al termino de la Segunda Guerra ~ ... iundial. Corea Obtuvo 

nut?vamente su indepe.ndBnci~ y mucho::- maestros de artes iviarcip.:!es voh•ieron 

a e.asa procedentes de Japon y r.::;hina. Eses ~.lfaestros se mezc1aro:i con 

aquellos que hablan continuado entrenando en Corea y eventualmente 

ab;·i·:-ron Escuela5 ele Artes i1:1~arciciles; El 25 de .Junio de í 950 C.ür8~ dr::i !~orti:: 

invadió Corea de! Sur, Conflicto que se prolongo hasta e! 27 de Julio de 1953; 

el 25 de rv,ayo de 1953 algunos maestres Coreanos Y disc;pulos se reunieren 

y e:;)lablet:iet ori el D.A.I HAt~ KOi~G SOO DO HYUP HWE ( A:;)ot.=iación Coi ean<:i 

de Kong Soo Doj, la cual se considera fue el primer esfuerzo por formar una 

aso:lación, con un<:l meta en común en tori1o a tas técnic<:ls d~ C~mbatc. SE: 

ronia demasiado énfasis en la mano y olvidaban los pies algunos maestros 

sabían que los aspectos más importantes dentro de! entrenamiento eran Hyun, 

{ fcrm~s ), D;::i Ryur. ( ccmb:::tc !¡brc } Kyun Ph:: ( técn:c=is de ron1pimicnto, se 

decfa que para pvdt:r e-jE:cutar huyan. cornbate libre y ron1p1n·1it:nios, E:t pit:s 

mas poderoso que la mano; pues esa razón se empezó a surgir ia necesidad 

de buscar un nuevo nombre para el arte marc:a! practicado en Korea. E.1 11 de 

abril de 1055 se convocó al c~mité denominado ~l!yung Chin¡; Je Jung \r\/e Vv'on 

H\'VG- ( 1rii~1nb1 os del cornite µa: a renon1brar 12! arte 1narcial c:oreano clE> l2s 

p3.t3d.:is y !o~ goi:es ). en dicho comitC todos ios :-:-:i;:;mbr.:::s estuvieren de 

acue;do de adopta; ei nuevo nomb;.s de Ta.s Kv~·on Do. qua h.;.s presentado po; 

ei ~e11~n:il Choi. en i-Juvien1Ure de 1958, IC:! C1~ociC1i;iú11 Curean<:i Ue Tu11y Suo Du 

SO!icit~ SU fl2Q~St!'O ante ia ,A.sc::ac!ón core3n2 de de;:->0:1'2 EHTIZ!!~~:" n<csn}, 



,, 

cu~~pt' que reguia y dirige todos aqL1e!los dep0rtes que cuentan con el 

rccc-ilo:in·.icnto de! Go~ierito de Coro~. Fin~!mcnto el 3 de septiembre de 1959 

los re¡:.¡esentantes de l<v.1ans estuvic-íon de acuerdo en renombiaí a la 

asociación com·:: .A.so:i~ción de Tea Kv.ion C1(:. de co1ea. 

Lograda :a unificación el arte n1arciat de corea estuvo listo para 

conquistar el mundo entero; esta asociación de Tae K\'VOn Do cambia su 

nombre por el de la Asociación Tae Soo Do de corea el i 6 de septiembre de 

1961 y obtuvo e! permiso pare comvertiíse en miembro de la :::sociación áe 

deportes arnateur de Corea. 

El Tae 1<1,·¡on do paitk:ipc cerno deporte de demvstración en la XLIV, 

CúltlfJeleni..:ict de Uepu11~~ de IC:! llé:!Ción, el 24 Ue ociuL11e u~ 1963, bl::lju et 

patrocinio d~ Kase, m~s !c!rde se renombro as; mism::::! como ia asoci:acion de 

T~c K\'.'On Do de Coreo.. 

él ·~s-nera! Cho! fue nombrado el embajador oe malasia en í 962 }1 

di;;.;r.dió el Toe K ... vor. Do €n :il: p;::í:i; H€vo ;:: mucho:i ir.~tructore:i de e::it;:: 

disciplina a nialasia un alio después stJ fornia la asociación de tv1alasia . 

. A.!guncs ir.structores pio~eros que :J:bar.donarcn corca c:f:.:nJ1c~on los 

artes marciales en otras na~iones, aunque se difundió de diversas formas poi 

ejen1p/c1• en .t..len1,:nit1 Por ivíinetos. en Estados Llnidos rJ.~ !-Jorte A1nérica por 

scid3dcs. en Esp:J:flo por pcsc:J:dcrcs. C:J:bc mcnc1on3r '.'tquc 3!guncs de ics 

inst¡uctorés ameiicanos asistieron a las universidades de su país a ensefiar tae 

En centre y Sud~n1éric~ tumbién exi:;t¡ó un fuerte dcszirrcllc de .estG 

e! sistema en ei :año de 1953 .. .:..s 1 mismo ei T:ae Kv,1on C10 fue introdwcido .;;~ 



La Federación Jnternacionai de Tae r..:,vcn [10 (!TF), fue fu~dad2 en 

mo:'Z::. de 1955. diez nz:cioncs estuvieron representadas. tales como Vietn:im. 

t\¡1alasia, Singapur, Alemania Occidental, Estados Unidos, Turquia, :talia, 

República de Arabia y Corea. 

El Simposium del Consejo Internacional de Deportes tv1ilitares, se 

efectúo en París Francia; delegadC's de 32 países, vieron exhibiciones de este 

arte desarro!!adas por maestres coreanos y desde entonces esta disciplina se 

conviíti6 en un deporte competitivo oficial. El prin1er torneo Asiático de ,este 

tuvo vt.-r!ficativ1:i en Hong l<ong, en 1903 J'd llF s12lecciCtnó a su p!i1ne1 equipo 

de damcstra:iones. E.~ 1979 se formo la Federación P,ú.!'J europea de Tae 

i\;,•.;vn Do en Os!c f'~oruega: por :;u parte la Federación de esta d1scrplina en el 

¡ .. ><::1ciíii.:v ,.;ui ~e fundo tH1 1981 n1isn1u '='fiu e11 que ~e ílevu '=' CC!bo el letL:er 

En ot¡;¡ latitud :;; Fedf!ié':Ción hlnrte Aniericana de este arte se fundü en 

Toronto •:anadé en i982. en dic!embre e! V congreso de !a Federación 

lnterní'.:c:or.c::I de este c:ie se efectú<:: en Viene. 

Las Formas de hyu~gs qlle se practicaban durante ios sesentas eran: 

Tai l<:v1unk, Pyung ,C..n, Chul Ki, Hv;a Rang, Choong rv'loo, Bal Sai, Eu!IJ1, 

Yun Si. Jiri Jung, Kv:ian Kung, Sarn ll. 62!n VVal . .An1 Hatk, .Ja Eun, y V\foo t~atn. 

Algunvs iogios iniportantes de la iedeiación Internacional de Tae l<:vl"on 

D0 fueran· 

.- En 1972 se construye KUK Kl VVON. 

2.- En ·¡973 se celebra ei primer cam~eonato de Tae K\von C•o, con cede 

én Seuf Core:l. A$: cerno tc::rr:b:en se fcrrr:c !e federoc16n ~ ... ~undic! de e:;te <:irte. 



3.- En ·1976 forma parte dei consejo internacfónal f\~iiitarie esportive. 

4.- Er. 1980 el Comité Ollmpico Internacional reconoce la V\/TF como la 

01gan!zac!ó11 Internacional que representa al Tae K\von Do. 

5.- En 19ü4 se anuncia al Tae Kw·on Do con10 deporte oficial en los. 

Juegos asiáticos de 1906. 

6.- En 1986 Primer Campeonato Universitario de Tae Kvvon Do 

7.- En ·1987 Primer campeonato femenil DE Tae K\~.'cn Do. 



e.- En el ¡:;f'lo 2000 dos mn e;¡ dc~ortc Tne Kvvon Do se tendrá e! esto.tus 

de Departe Oficial en Sidney Australia. 

3. REGLAMENTOS Y NORMAS DE COMBATE 

Continuando con el estudio de las Artes rv'larciales es necesario para el 

presente trabajo realizar un estudio de los reglamentos y normas de combate 

de lo::. Disciplino~ que se troton en el presente, poro. efecto de entender e! 

¿porque? es de vital imporiancia establecer 1-.Jormas Juridicas que hablen al 

respecto de las le:siones qL1e se causan fuera de la reglamentación que rigen 

las diversas disciplinas M2rciales. mismas que pueden terminar con la carrera 

deportivz; e incluso con la vida de un competidor, que sanamente y de manera. 

deportiva acepta y quiere el intercan1bio de gci!pes. e incluso acept8r las 

Lesiones que pudieran causarse ambos contendientes, pero iesiones qL!e se 

infieren y s.e causen dentro de las normas que rigen fos combates y no las que 

::>e Cl::tU::H~'!'l ÍUt!li::I u~1 rnisrrio, C:lhur<:i bien efl, este un..ieri Ue iUeas t.:Ull::>it.Íi;tu 

import~nte renlizar ei estudio correspondiente de !os Regiamentos y normas de 

comb'1tc p;Jra el mejor entGndimicnto de lo que se propone en .c~te trabojo. 

En primer Jugar es preciso estabiecer que se entiende por Regian1enio, y 

por ,c::;tc ::;e entiende ~cg:...:n e! dic.:::icnorio L=.rcu~cc, "10 co!cccion o:dcn::dtl de 

ro?glas v pr-t-ceptos: y conjunto dt- prescripciones dictadas para la conducta de 

los miiitares, C\rdenanz~s. " Conjunto de regias qt1e rigen un juego o 

co:ripet1c1cn; reglamento Ge ~::.rtbo!. de ten:s.15 

Pata lo5 autotes reinando Floresgon1es Gozalez y Gustavo Carvajal 

t!icrcr10 el Reglamento. es 15'·una disposición de car3cter iegislativo expedida 

por el Ejecutivo que se aplica a todas las parser.as cuya Situación recae bajo su 

c.:a111pu de c:ic.;t.:iún". El ubjelu Ue lo:;. 1egl<::in1e11tu::> es ÍC:tt.:ilil<:i1 ~I r11e1u1 



cump!imiento de 1~ L!?y, desde luego, e! reglameºnto no puede ir contra el 

cont::nido de !z. Ley pues de ser zs¡ carcccrln de vnlor Juridi:o: :a diferencio 

que existe entre la Ley y el reglamento ademas de su jerarquia, la encontiamos 

en su 0 1 igen pues ia primera emana cie! Poc!2r Legis!alivo, mientras que el 

~egundo de! Peder Ejecutivo. 

R_EGLAiviENíO OFiCIA.L DE LiiviA LAiviA ;; 

Este íeglamento es obligatoílo pu.ra cada uno de los píacticantes de: arte 

rnarcia! polinesio Lirna La1na y conte1np!a !o siguiente: 

PELEADOR 

1.- Deber presentarse a la hora del pesaje con puntua!idaC y prese;itar 

su hoj¡) de examen módico. 

2.- A. !.a hora de pelear tendrá que llevar su equipo cornp!eto de pe-!e2 

oficio::! y $U hojc de e:xc:nen médico. 

3.- Peieara en ia división que ie indiqL1e el peso S'='gün la bascula. 

4.- Tendra que evitar al mé;ximo cualquier contro·Jersia con el Juez. 

5.- t··Jo discutir3 J3s deciclc:-ics de! Juez. 

6.- Cuando el contrario cae tendr~ qui:> retirarse ala esquina contraria 

p~ra poder iniciar ei conteo. 



7.- Cuando Lr!l peleador est siendo auxiliado por alguna causa el 

.:i:cvcrs;:¡rio tic:ic qu~ m3ntcncrsc de pie c:i un.:i: esquiilo. neutro!. c:.Jando esto 

pasE no se acercará t-: Couch. 

8.- El peleador co reopcnable abooluto del comportamiento de Couch. 

t..Jota si algún peleador excede de estatura y peso pasa a la siguiente 

categoria. 

REGLAS DEL COiv18.A. iE111 

REGLA DEL PIE: 

1.- Todas ias patadas seran conectadas de la c!ntura hacia arriba. 

2.- Es obligafoii:i conectar como mínin10 sle:tf: (7) patadas para cubrir 2! 

raund. 

3.- Todas las patadas tienen que hacer contacto con el adversario. 

4.- Podré utiliz3r to:to tipo de p.:;t3das. 

5.- Una patada deb~ de ser conectada liropian1ente y s:¡·¡ caer. 

Ri:GLA DE LA MANO: 

1.- Todo golpe debera ser limpiamente conectado con e! puco. 

2.- Todo gcilpt- debera con~ctarsE- en área p;;,nnitida. 

3.- s~ ~odr;; conec:~r en pacho y estcm1;1go. 



4.- Podr~s cone:tar gotpc de frente. de otrós y de gancho. 

5.- Para que ei golpe de frente sea tomado en cuentz! deberá habBr 

dcsp!::izomicnto a! frente, o ;::: los !:::do!::.. 

6.- Para que el golpe de gancho sea tomado en cuenta deber haber 

movimiento de cintura. 

AMONESTACiONES:" 

1 .- Todo golpe o patada conectada poí debajo de la cintuia. 

2.- Toda actitud de indisciplina hacia el adversario, los jueces, tomador 

de tiempo al publico. 

3.- Exceso de s2Jidas del cu2dro de pelea. 

4.- La n1ala intención o juego sucio para conectar su golpe ~ patada, 

exceso de contacto. 

5.- Barret o golpear al caido. 

6.- Por pegar con i.:: mano abieri:.3 ~ con !os bordes interne~ externo. 

7.- Pegar con ios codos, con las rodiiías. cabezazos, pegar a los bajos. 

8.- Por empujar r:, jnlar. 



1.- Después de acumular dos nmoncstacicncs de CUi'.llqulcr lndolc. el 

pe1ead·ji será descallf1cadc a la terceía. 

2.- E::; c~U$O de dcz.::::olificoción outcm~tico: golpe de giro. golpe de opc:

kut. golpe a la nuca, y al criteric· del ju-:,.z, golpe a los riñones. 

3.- Por deso!Jede:er tas ¡ndicaciones de! Juez. 

4.- Cuando un peleador es descalificado el Juez le tocara la cabeza con 

!a palma de !a mano de! lado que se encurte ei castigado y dcb!ando !as manos 

a la altura del pacho, las extende;S hacía fuera en posición al peleador, 

indicanUu que el µel!:!'2ldor fu, Jesc'=lliíicado. 

EQUIPO DE corJlBATE: 

1.- Suspensor!o y concha protectora oficial. 

2.- Cascv de pelea oficial. 

3. - Protector buca.1 ot1cial. 

4.- Espin1!íeras oficiales. 

5.- Guantes oficiales. 

6.- Protector de empeine oficial. 

7 .- Peto para clama tod3s las edades y para niflos menores de 12 o.l'1os. 

8.- Vend<::1í~ en munoz de cintu;onez cb<::nzcdoz cdultcz. 



TABLA DE PESOS: 21 

1 .. Pop. 

2 -Mosca. 

? ,...~11 .... 
._¡,• ~UllV. 

4.· Piuma.. 

5.· Lig~ro. 

6.· weitcr. 

7 .• Destroyer. 

9.· Be11. 

1 O.· S&?rnipesado. 

11.· Pesado. 

12.· s~micomp!ero. 

13.· Cr)n1pleto 

el 

48 kgr. 

5i kgr 

54 kgr. 

57 kgr. 

60 kgr. 

6~ kgr. 

67 kgr. 

71 /\gr. 

í'5 kgr. 

81 kQJ. 

90 kgr. 

95 kgí. 



Lns ca:tcgcrla:. que Ccbcrón pc!c:::r un round de dos minutos de curación son: 

1.- i\iifios en todas su categorias. 

2.- fll1ujeres en categorfa blanca, naranja, rr1orada, azul y verde. 

3.- ,l\duttos en c3tegor1a blanca, nar:a.nia, morada, 3z:ul y verde . 

.Se contará sie1np1e en cada t>Vento c . ._in set vicio médico. 

Las categc.nas que debeían pelear a tres raunds de un minuto de pelea 

pot vei!1te !:iegu11dos de dt!~t.:.:~nsu sori. 

1.- /\dultos ho:":1brcs ';' mujeres de c:nturón C;JfC: en todos sus grados ~' 

c:inttirones negrns 12n todos sus grr=idos: 

···~Je~ c~d<:: pe:~.::dor cont<::í con :;u couch, y Go!o podrt: ccuchcrlc an el 

descanso de cada round. ~·~ 

COUCH: 

Es el ayudant~ de! p<21i?"d(ir. e! cual podrÉl auxi!i2r!o durante t>i cornbate. a::.i 

mismo tiene focu!t.J.:ics ~' !icibn~os que :;ccnt!nu.3ci6n se mcr.cionon: 

1.- Ei couch, no pocir~ couchar para nada al peieador dlirante el 

desenvolvimiento de ia. pelea, \ solo podrá acor.seja:-!o cuando este en e! 

::les:anso) 

2.- Cuando el couch s&a descalificado nadie pc-a'ra ayudar a! peieador. 



3.- El couch puede retirar a su peieador si éste esta siendo superado 

f!s!c~ o téc:ii:::imc:-:te:. y par~ poder hacerlo tc-r:drj q:...ic tiror uno toaHo :.:l centre 

de! r;uaj;o . 

4.- El couch no podrO intodicirsc ;::I cuadro de peleo cuando esta z.C ,este 

llevando acabo, pues si lo hace sele descalificar y expone a su peleador a 

efecto de que io descalifiquen, esto a criterio dei Juez. 

/ 

5.- El couch que sea descalificado ya no podrá actuar durante el tornee. 

y si acurnul;:, tres desc::iiificaciones se!e suspendE-r~ por tiempo indefinido de 

esta actividad. 

6 - Si St:.' sot prt11de e:nín couc.:h <:tCunsej<it1Uu al peieaU01 que c.:0111eiC! 

infracci6n o juego sucio, ser expv!sa.do de esta act!vidad. 

JUEZ CErJTRAL: 23 

a~guna infracción de! reg¡an·1ento. por superioridad fisica o técnica 

respecti' 1amente. 

2 .- Puede retirar de la pelea al pelead oí que no porte el equipo oficial. 

n1esa . 

• ..IL'EZ C•E ESQLt!f\JP.: 21 

er.cuentr2n c!tuadas en !as esql ... dr.as de! cuadro de pe!e:a v te:idrán cons1ge: 



una tarjeta de anotaciones por cada pelea, que tandrB esp=i:cic para cada 

round. 

2.- Las anotaciones se haran con bolígrafo. 

3.- rJo podrán hablar con nadie y estarán sentados uno frente al otro. 

4.- Entregaran su veredicto a! Juez centra! a! terminar !a contienda. 

5.- El comisionado de !a mesa, después de conocer el resultado, io 

anotara en la gréfica de palea. 

6.- Anotara e! nombre del ga!"lador en la siguiente térj~ta para cont!nuar 

I:;¡ rondo climinotoria. 

7 .- Si un comisione:do ó juez lateral no esta trabajando de acuerdo ai 

oescrrotlo de le pelee pcdrC ser ramcv1do de un lugc:::r por el director tecnico 

dE!I evento. 

···!'Jo~ los Jueces deberan ser cinturones negros· .... 

Corno se pudo aprecia! en i1nea$ anteriores. ias reglas ~5tablecidas para 

e! pclc.3dor son m s que c!ar2s., pues se especifica que el pateo deber ser 

conectado de la cintura hacia aíriba y no de la cintura hacia bajo: en este 

sentido estoy de acuerdo que ::;.i existe una lesión en parte corporal permitida 

como pudiera ser fractura d~ tabique nasal. rompimiento de una costillas, 

zcbertura en cejas, labios, entre otras lesiones est n dentro del deporte que se 

practica en este caso el LIMA LAMA, e inciusiv~ se puede desmayar al otro 

competidor con una buena pat.ada conectada con ccnt~ndencia y precisión 

provocz¡ndo con ello el knoch: cut, que se bu::;cc nfcnc::;~ y deportivnmente er. 



regiamente: rompimientos de rodilia'3 ai parear abajo, goipes y patadas en 

gcnit~lcs: p3t3dí:!S con !;:: cspinil!a en G! muslo; pot3das en los tobl!tos. 

provocando fractura., patadas en los glúteos, entre otras; y que sin embargo es 

recurso ilegal uiilizado por algunos competido1es paía poder obtener el triunfo. 

C:::bc scñ:::l:::r que :::1 p:::te;:ir en zon;:is no permitidos se disminuye l::i condición 

física del oponente consiguiendo con ello que ,este no se dest:nvut:lva en un 

cien porciento, dej~ndo en ventaja al agresor (peleador). Esto es totalmente 

iniusto, y mas iniusto aún que este tipo de acciones queden sin ser 

~ancivnadas por la Legislación en ~/iateíia Penal, toda vez que ni siquiera están 

conternpiadas. en las 1nisrnas, as¡ cómo existen !es!on12s que se pudieran dar 

cor. p:üadas dentro y fuera de! regiamente, también existen les.iones que 

pudieran causaíse c.::.n golpes en las mismas c;rc¡_¡nstancias, como e;amplo 

pueUo 1efe1i1 que it:i~ etrea::; 110 µe1r11ilidet:S petr<:t i..:uneclt:ir lo::; golpes son la ct:ire:t, 

los rifiones y ta espa!da, entre otras; respecto a esta última, cabe hacer 

m~nción que cuo:ndo un peleador se vc!tco.. C$ permitido seguir ato.condo por 

rehusares a continuar en el comhate. Esta ar:clón es sancionada con una 

amonestacion. En áreas permitidas como el pecho ~, él estom2go en las 

cuüle:;; tambiér. son :;;usceptlbla:;; de le$ionar. 

En otro orden de ideas deseo manifestar que e~toy a favor de ias peieas 

fuertes pcr·~ dondB se- pc!cc :en esp!ritu :::lep:i:i:1vo y no con !a t:nallda:1 ce 

1~sionar o dlsmir1uii la capacldad del adversaíio con acciones que están fu.sra 

dei 1eg!an11:•nt0 y que el sujel(l pa$ivo que en, est12- caso e~~ el qui? 1ecibE> las 

icsioncs, rio puede iril:::::o:r r:irigúri tij'.)O de o:cctCn !cgo:i en contr3 del ;;.grcscr. 

porque sinipleniente ne. existe ningún apartado en la ley penai donde se hable 

de las lesiones ocasionada::. bajo est~~ circun::>tanciCJs y ni rnucho rnenos de las 

sanciones que pudieran impo:iérseles al sujeto activo de ,este tipo de lesión, 

mtis sin embzirgo es importzint2 mencionzir q:.Je dentro del re~lumento de este 

_Arte tv'l6rc:ial existen sanciones que V811 de5dE: an1onestaciones hasta la 

desc3!ific;;;cf6n, es decir que e! ccn1petidor queda fuer:a de !a peiea si comet& 
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papei sumamente importante, por que este. en ellos marcar 6 no !as 

o.moncstaciones y c:i con$CCucncl;J le C:cscnlificoción del pclcDdor que e$ta 

actuando en contia del íegfa111ento, jueceo que aveces no es nevado con 

parcialidad y justicia ¿porque? El peleador infractor pertenec~ a Ja misrria 

c~cuc!o de o!guno de los jueces o de tcdor. ello~. cxi~ticndo con ello una 

in1parcialidad en el trabajo de el juez o de los jueces, quedando de esta 

manera imposibiiitado el sujeto pasivo para poder reclamar con jt1sticia léts 

conductas antideportivas de! peleador agresor, aunado z ello la irrevocabilidad 

de la de:isión de la pelea lo hace c:;.:Jn más difícil, luego entonces al no existir 

ninguna disp0sición legal que hable al respecto el sujeto activo de ,esta 

conducta queda sin ser sancionado y ::bre para seguir cometiendo ese tipo de 

co;;ductas, y el sujeto pasivo sin la poslbihdad de que se le haga justicia tanto 

µot 1~:;; let>io11e::; teciUid'1:;; L:orr10 cie la:;; peleas penJidas poi estas Gondwcla5, de 

ah! la importancia de que c=xista la reguiacion de ese t!po de cor.ductz:s por la 

Lcglsloción Penal f.Jlexi~;:ina. ~men de que en nuestros dlas son rnilcs dE: 

r.on1pe:tidnri?.s que vienen trabajandn fuerte en sus gimnasios pñra poder 

destacar en esta discipiina y que por conductas de estos sujetos ( peleadores 

marciales) queden fuera de los torneos pero los cuc:ile::.; se prepcrcn sin poder 

proceder contra estas personas hab:ando del peleador agresor y de Jos jueces 

que participan en estas cor.tiendas toda vez que e!los juegan pape! importante 

y iL'ndamental en este tipo de eventos. 



C A P 1 T U L O !11 

DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA !NTEGl~IDAD 

CORPORAL DE LAS PERSONAS 



1. HOMICIDIO 

El delito dB homicidio con3i3te er. lu pnvcción tintijurídicB de lti vid~ de 

un ser hun,ano, se le considera con·10 la infracción n1ás gravt: porque-. con·,o 

afirma Manz:ini, la vida hur.ian2 es un bie~ de interés eminentemente so:i2!, 

pub!rco, y porque la esenci:; , t3 tuc:::a y !3 actividad del Estajo residen 

pilmordiaimente en la pob!aclón, formada por la unión de todos;la muerte 

v1oierit2 infringi:la inj~starnen!e a una unidad de esta sum~. produce •Jn d2fio 

publico que debe ~er prevenido y reprimido, lo tutela penol radico en lo 

protección por interés social de la vida de los individuos que componen la 

población. Pe~o :si actualmente :se protege la exi~tericici de todo5 lo::.; 1~dividuo5. 

El Código Penal, en su "articulo 302, al decir que comete el delito de 

hornicidio e.I que priva de la vida a otro'' 25
• apesc.r de su rBctacción no contiene 

la definición protJiamente dicha del de!ito, sino de su eiemento maierial. 

consistente en al acción de matar a otro: el delito de hom;c1dio contiene un 

~upu~sto lógico nece::.ario pa1a ::;u exi$lericia y dos elernenlos censtitutivos, ei 

primerc de ellos nos indica que debe haber una vid~ humana previamenre 

cxistent~. cc.1díci6,'"l lóg1c~ del detito, el sujeto pasivo del darte en ol delito de 

honiicidin, a lo nit:nos en la finura cnn·1pleta consun1ada, dR! delito, ha de st:r 

humano vivo. cualquiera que sea sw s&xo o edad. sus condiciones de vira!idad 

u su:. circunct::nci~::; pcr::;on.:.:c::;. El ccg:...:r.dc ne::; ¡ndic:: !:: :::;uprcs:.:in d.) es::: 

vida, i'I i-l,:.n1-:-nto n1aterial del ho111icidiv es la privación d..:- la \licia hun1ar1a. 

motivacl,a pC!r ei empieo de rn<¿>d:os f\~.\c~s. Tampoco podrá s~r c-onsid~radQ 

:orno hom1c:C!c e! a:tc ;:ior e! cual una person3 se :::ius3 ::i sr vo!unt2na 1 

invc-luntariamente is rnuerte. 

LESIONES !:lORTALES 



puede ser hechn a pcsteriori, es decir, cuando ya na sobrevenido la defunción 

del po.c:cnte:. med:3n~e la autopsia del cadáver o en vista de les datos que 

obren en la causa. 

/l.p:::rtc de lo ncccs:::r[;::: ccmprob:::ción de que !::: lcción fue le~!. en el 

artfc.ulo 303 del Cód¡go Penal se exigen tres requ¡sftos sin :os cuales. no se 

tendrá iegaimente COMO mortal una le::;ión y no se podrán aplicar (as ::;anciones 

del homicidio: 

!.- Que la n1uerte- se deba a las a\te1aciones ccusad2s p(lr la !es.ion el 

C1rganc u C1rgancs interesados. alguna de sus consecuencias inmediatas o 

alguna compfjcación dctarnir.ada por la misma lesión ~· cue no pudo 

curubatir":Se, ya see:i pu1 se1 ir1t;ur.,ble y por no h:orier l;l¡ alci:111t:e !us rr1eUio":S 

:iecesar!os. Asi p!..!es ia muerte ha de haberse debido: a).- a qu~ la lesión 

d:rcctamentc la haya producido por h:ibcrsc herido un órg=ino vita! del cuerpo 

hun1anu. b).- a que In muerte se deha a una consecuencia ir.n·1Gdlata 

dstern1inada .Por IE misma lesion y que no pudo combatirse. ya sea por ser 

1r.curcble, ytJ por no tener al ülcunce los recursos r.ecesnrios. e).- que l<J muerte 

se deba a alguna corr1plicación detern1inada por la n1isma lesión y que no pudo 

combatirse, ya sea por no ser incurable o por no tener al alcance los medios 

ncc~s.Jnos. 

11.- que la rnu0ftt- ch:·! (1f1?ndido se verifl1~u12 cientto de sesenta dias 

conU!dOZ dczdc que fue !czion.3do. eztc requizito conztituyc un::i ccr.dicior. 

objetiva. exierna. para la punibilidad de la n1uertc como homicidio: fallecim¡ento 

dentro de ~esenta días, !a empHica elección de! termino ~e basa: en la 

observación esta:istica de que e!"'! tos hospitaies de sangre, !a mayor parte de 

Jos lcsionodos sOJ.nun o mueren untes de ese tierr1pc y odemó.s tlenen por 

ot1je:to i1r1pedir que l1:i$ procr;isos se aplacen a n1ayor tien1po en espera de! 

reswiiadc finai. cuando!~ defunción sea posterior a ios sesenia di.as de haberse 
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homicidio. debiénd~se considerar ei ceso como de!ito de iesi·~:ies. saivo ia 

Cffícu!~3d Ce cl3slfi::'.!r!3s. 

lil.- que si se encuen1.ra e! cada.ver de! occiso , declaren dos peritos 

dczpucs. de h~ccr lo. ::utcps.:::::. cu::ndo cs.t3 e.e:: nccc:::;;:ui::, que !;:: lcslon fue 

n1ortal sujetándose para ello a !as regias d~I Códigc· Penal y del Código d~ 

Proc-edimie11to:; penaie~. cu'1ndo el cad¿ver no se ericuentre o por otro motfvo 

no se haga la autopsia, bastara que !os peritos en vista de les danos que 

operen er: la causa declaren que la muerte fue resultudo de la lesión inferida, la 

üutc.1psiB. de! cadáver tiene poi objeto mediante la observación pericial de las 

!esior.e:s y 1a apertura de las cavidades craneales. toierancia . • 1 y aot.cm1na., 

dete;mina el motivo de la defunción. 

CONCURREf\!C=!.íi. DE CALiSfl.S P..NTERIOR~S P. LA LES ION 

En hnn·iir,idio !a:> causris pLh::den 512!r· las antefiores a la lesión con quf:: 

con::urren o posteriores a eHa: a su vez, !as anteriores y posteriores pueden 

ser imputnble:s o no imputubles a! agente de! delrto. " ne se ter.drb como mortal 

tin;:; l"'sión aurrqu-a niue;a "'¡que la r.c.cibe: Cuando la niuerte sea result.:;do d-a 

Llnn c~usa anterio~ a ia lesión y sobre lo CL!a! ,esto no haya infiuido''. 

COi.JCURRENCIAS DE CAUS.C..S POSTERIORES A LA LESION 

Las cauz3s pueden sor posteriores al :;etc icsivo, por cjcmp!o: las 

con·1plicaciones de las lesiones. la ausencia de auxilio. los tratamientos 

médicos o quirllrgrcos nosivos, !os acto·> de f(=!rcero, las imprudencias o los 

excesos de! propio les!ona::io. !::1 Códi;:J resue!1.1e que se tendra como m·:o;tal 

unu lesión cuundc lus m:.:erts se d€:ba e uno de sus con:,;.ecuen.::i~s inmediz;~s 

ó alguna c:ornpliceición deterrninada por !a n1isn1a lesión y que no pudo 

combatirse, ya se por incurable, ~1a por ne tener al aicance ios recursos 

' 



""fracción ! del artícuio 304 dei Código Penal en ei Distrito Federa1·""28
. la única 

eccpción que existe, cu;:indo la lesión se hubiere :i.grovado por caus::s 

posteriores, como la aplicaclón de medicamentos positivamente nosivos, 

opeiaciones quin.:Ugicas desg12ciad2s, excesos o imprudencias del pasciente o 

de lcz que le rodc=:ror,, en cuyoz c::zcz no zcr:: c:::!:fic:::d::: de mort=:!. 

En io que conscierne a ias Ci"USR~ posteriores agravadas de la lesión, en 

que la misma no se tendra leHa!mente como marta! aun que muere ia vrctima: 

·1.- Puede notarse cu2ndo la iey h3.bla de apiicación de medlc3mentos 

pos1t1vameiite nocjvos. esta c:aramente indicado que en la caüsación de la 

rnu~rle no ::;olo inte1vie11~. p~1C! p10Juci1 ~i ietC!i resuilC!Jos, ia cu11dui..:tCl u~1 

heridor. sino conducta pcsterior torpe e imprudente o, como dice la ley, nos!va, 

del que efectuó el trat:micr.tc módico; por lo. presencia de esta conductr¡ 

iinpeiita y r~flexiva desquiciad;;, o r.ont;-a lndicñda, es ror [o r¡ue se rt:-\re!;; 1ina 

de responsab!iidad en e! homicidio a! autor de la herida. , tamblén de juzgar por 

2.-C.uancio ia iey se refiere a los exce5os o imprudencias del pac:tente 

q:..:c 3g:-a".'3ron !a lesión y conc:..:rneron con ~!ta a ¡::roduc1r la detunc1ón, t::imbién 

claramente esta indica:fc que ex1stió una con:fucta posterior de la prc.pla 

vicürna ajenc.1 ya a Ja de! au!cir de !a lesl6n contiBindicado. 

3.-Lo miSíiiO pu€:de decirse de la hipótesis relati·.,.a a excesos o 

imprlidencias de las personas que rodeaban al paciente . 

4.-La fíese legal operaciones qu:n:aglc8:S de:;grucludas. e:3 er. el sentido 

qc;.:i por desgrél.cia debe entendE<rse aquella Intervención ql1irl1rgic.R in1p8rit?. 



miS.:"J"'lE. Por tanto, se!"ie absurdo irnerpretar dicha frase en e! sentido vulgar de 

q:..¡c es dcs;;ro::i3da ~:na c~cr:.:cion por el solo hecho de que fn!!c2cn 1: victimo. 

a pesar dé los sanos esfueíZos del ciíujano y de Ju indicado de su intervención 

dent!o de ía iéc:nica quirUrgica. 

EL HOMICiDIO POR ERROR EN LA PERSONA O EN EL GOLPE 

Con ei SLI)eto activo, proponiéndose- e! hon1ic!di0 ele unB. persona 

determinada, en e! momento de la ejecución la confunde con otra y priva la vida 

a ssta, nace la figura del hcm;c;dic por error in persona. Cuando el agente da la 

111ír"'cció11 -::;fn confundir a la pei::.ona a quien desea ufendt'r, di1i9t! contra ella el 

acto c:-!rn!na!, pero,::.~<! por to:-peza o por ejccucion, sea por equ!v:::oca:ción en el 

m.::ncjo Cel o.r;n;;¡, seo. por IZ: ir:tcrvenclén de o:r;::s circur:star:ciiJS, mn~:; a ur.3 

terceia persona, se dice que el hornicidin fue r.ometido por error en e! golpe, 

aberraiio ictus. De todas maneras. las muertes causadas por equivocaciones 

en la persor.<J o en el goipe, son delitos de homicidio , por reunir sus 

constitutivas. a sab€ir. supresion de una vida c.:.mv resultado de intencionalidad 

delictuosa, poco importa que el agente del delito lo haya consumado en un 

extrano. distinto a !a presunta victima. pcrque causo e! n1:smo resu!tado 

dañosv. 

Los de:itos anta-s analizados pueden ser realizados de manera dolosa 

yio cuiposa, a r:ontinuación are un breve estuóio resper:to ~dicho~ rubros: 



2. LESIONES 

El dBHto de lesiones ufectn r. l<:is persona::; en su integridud ccípornl. 

El concepto jurídico de las lesiones, en su evolución histórica ha sufrido 

verd3deras transformaciones. Pd principio !a 1egis1ac1on penal se conforme con 

prever y sanciona¡ los traumatismos y las heridas propiamente dichas con 

huella material externa perceptible directamente por los sentidos, causados en 

la pcrson3 por !;:; intervención violenta de otra persona, UJics como !o 

esquimosis, cortaduras, roturas ó perdidas de miembros. etc. postenormente 

se e'üendió el concepto de lesiones, comprendiendo también las alteraciones 

internas perturbador-as de la sa!ud en genera!, provocadas exteriormente, tales 

como las resultantes de la ingestión de sustancias flsicamente da.t'\ina.s a 

quin1ican1i::,nte tóxicas. Bi contagie. de e:nfE:rmedades, i::tc. Por ui~ln10, él 

concepic adquirió su mayor amplitud cuando se le hizo abarcar ias 

pe-rturbaciones ps1quicas resultantes de causas €::..'ternas. fisicas o morales. 

pudiendo deci1::;e de::;de e11tonce::; que e[ objeto de Ja tutela penal, en c&so de 

les-iones. es !a protección de le Integridad personai. en su individualidad fisfca. 

"El Código Pena: de- 1871, e-n su articulo 511, d.::flne las lesiones de la 

siguie::te manera " bajo e! nombre de lesión se comprende no solan1ente las 

heridos, cxcori:icioncs. contuz.ioncs, fr~cturo~. diz.!oc:icioncz., qucmoduroc, zinc 

toda alteración 6-n la salud y cualquier otro daf10 quG deje huella matilrial en €11 

cuerpo humano, si esos efectos son producidos por una caL:sa externa " 

concepto que se tomo textualmente en los códigos posteriores."~7 

Ahora bien del concepto antes expresado se desprenden varios 

oiemcnro$ con1c son "1.- Un:J 3!taraciór. de !a $~!ud y cualquier otro daño que 

deje huel!a material en el cuerpc humano: y 2.- que eses efectos sean 

producido::. po• una cau5~ externa in1putable a un hornbre por su 1eali2al.:i6n 



.t\:on:lnu3ci6n se ~n;;,lizar¿n los elementos que o.ntE::riormcnte fueron 

expresad:::is para et mejor entei1dlmiento del delito e1t estudio. 

1.- Cuondo el Lcgisiodor dice que bojo el nombre de lcoicn oc 

compi€-nden no Sú:ámente las heridas, excoriaciones. contusiones, fracturas, 

disiocaciones, quemaduras, sino toda alteración en la salud y cualquier otro 

dat'lo que deje hue!!a. materia! en el cuerpo humano . .A.si pues. dentro del 

::vn~epto general de! daño se puede-n mencion6r diversas hipótesis: 

a·¡ LESJOf'H~S EXTERf'j,t.,S, son aqueiias que por estar colocadas en !a 

supeíficie de! cuerpo humano sen susceptibles directamente por la simple 

apiicaci6n Ue lus senlitlu::>: visl~ ~ tacto enl1e las que podernu~ ::>etíalar ios 

golpes traumáticos, las esqimosis, las quemaduras etc. Como podemos 

obser\lar en este apartado las lesiones externas pueden causorsc por golpes a 

hoia bien en ,este sentidci, en el ámbito marcial "Artes rJlarci;;les" existan 

diversos tipos de golpes con las manos. como son golpe de frente de at:.as . 

9.::ncncs., rectos. vo!cdos. paro, en .es.te tipo de depvrte tnmbiér. er.ccr.trcmos 

golpes con los codos, rodillas, cabeza, pít:is etc., algunos de eHos son 

permitidos en ios encuentros de las diversas modaiidades y discipiinas en 

especial y ce:¡¡ o e;empto en e! arte marcial pol:nesrc Lim2 Lama en sus torneos 

se utilizan en un 50~f, pies y un 50°/o manos es decií se ..;tlllzan las manos corno 

en el bo.i:eo permitiéndose e-1 goipeo E>n e! abdon1en pecho y parte de !as 

costi!ios sin parmi?irsc en los riñones. coro'/ cspotdo., y en relación 3 !es go!pcs 

realizados con los pies son permitidos .estos de la cintura hacia arriba y no asi 

en la parte inferior del cuerpo, como quedó plasmado en el capítulo C!'1ter!"Jr 

existen norma:; que regu!an este tipo de combares m s sin embargo ex:sten " 

de~.:irtistDs" que re::urren a golpear Q! oponente en lus pnrtes dei cuerp·:: q'..le 

.esta di:-scrit'1s con10 prohibid.as c.o;i !a finalidad clE: c.o:itenerlo y restar!.:: su 
.. .. .. . .. . . . . . . . . 

co:-icic1~n rts:ca y con e::c tenG: i..:n3; venta.Ja score e! mis.me, tuego entonces a: 



"peieadores" tengan una condena ha su negat!'l:-'a y antideportíva conducta 

lesiones caus;:;idas en el deporte en su modalidad en ortes marciales por no 

estar ti¡:iificado en la Ley Penal, amen d2 que esta modalidad encuadra 

p12rfectan1enle en la moda!idád de !~s!one::. 

b) LESIOl-JES lf\JTERt~AS. son aquellos daños Titulares~ viscerales que 

por no estar situado::; en la superficie del cuerpo humano reqL1ieren, para su 

diagnostico, examen c!1nic0 a través de !a palpación, mas cultación, pruebas de 

laboratoíio, rayos. x, etc. entre las lesiones inten1as podemos concluir /as 

herida'.:> no expuestas <:l lei superficie del cuerpo, tales con10 los 

Qt:;sgarramie:ntcs viscerai&s ··,i las fracturas. producidos, por f:!jE:mpio por 

tu.c:ite golpes contundentes. por la 1ngestac1on de sustancias laceranies, 

pa1iicul;:,s de m~t;:,I ~le,:;. ClarH1n~nte podert10$ oüse!var que este tipo de le":;;.ión 

puede ser causada por golpes contundentes como les que se pro¡Jician dentro 

d02:I deporte de Artes r-.1orcio.1cs tonto den~ro det reglo.mento de las divcrs.:?s 

discip!inas como fuera de ,estE:. 

el PERTuRBACIOi>JES PSIOU!CAS O MENTALES, Por le que e estos 

perturbaciones, es incuestionable quedado los términos tan generales 

emp!eadC''5 por ei articulo 26€ doel C·ódigo Pena! p~ra e! Distrito F-ederal, las. 

;,;.sivnes, sal·v·o que en eses caso3 a veces es difi.:U en la practlca Ju~iclal, 

estableci;-1 la reiC!ción ele C:fH.JS21Hdad ~ntre el da110 ps!quico con10 efecto y la 

cau~2 o fucrz2 cxtcrn~ productor2 de! mismo. ci objeto de !a tutc!a pen2!, 

t;ati.r.dose de lesiones. es la protección de :a integridad humana. psiquica y 

física. 

2.- no es: suficiente In existencia Ce 18 z.:teración de la snlud o del da~o 

materia! Bn el cuerpo humano; e.s preciso, además quE: esos efectos sean 

producidos por una causa Gxiern.a: !a intervención de iaciores e)'.:traños a! 
. _,, • 1 ,,_ - -



causa extern2 motivo de ia alteración de ia s2iud puede co~sistir e-n e! empieo 

do medios fish~o$, los cua!2s son indu:~blcmcnte los proccdimic;-:tos en q:.Jc es 

mas fácil se es~a.ble:e !a ¡elación de causalidad con el daño fi¡-¡at, y no vfie:en 

ningún probli:m~ tecrico ni pri:!ctico por su 2ceptaci6n como factores de las 

lc:::;ioncs. La rcoiizocion que io!:> !c:::;¡onc:::; tienen come origen omi:::;ionc:::;, 

presenta algunas veces la dificultad de la falta de pruebas auténticas 

incuestionabies que demuestren la relación de causalidad entre la omisión y e! 

dano de lesia;;es, de todas maneras demostrada plenamente dicha relación de 

cnus81idad, no p~1ede caber Cuda alguna sobíe la existencia del delite> sl 

tarnbién cc1ncunen los otros ele1nentos. El en-1p!eo de 1nedios morales, tales 

como producir intencionalmente una a!tera:ión en ia saiud, una penurbacion 

mental media;;te amenazas, co;;trariedades. estados de error, impras;o;;es 

3.- P:Jr: ccnsidcror un;;: lesión corno dcllto no e~ sufl:ic:-itc. como ya lo 

indican1os, la existencia de un ciaf10 sea ~fe:cto d~ una causa f:xt?.rna; es 

necesario que ia causa externa del daño de lesiones sea imputabie un nombre 

por ::;u re<:i:;:<:cion intencion~! o imprud-2nta. 

LESIONES POR CONTAGIO VENEP.EO Y DE OTRAS 

Et"!FER~.1ED,.o.,DES .- Si en l~s lesiones se ~Omj.)re~de to:!a a!te:-acion de la 

s:;~ud, si el objeto de la tutela pena! es la p¡·otección general de integridad del 

inclividuci. e! ccintagio de c:ualquier21 de !as enfern·1edad€'s infecciosas. dentro de 

ci!o.s ias ccmUnrncntc J!3madas ven.reas.: s.ifi!is. gonorrc3 cte. puede~ ser 

constitutivos de l.;s¡ones. cuando dicho contagio se cause en forma dolosa

intencional o culposa. Cuando un enfermo consciente de su do!enc:ia, práctica 

r~iaciones sexuales C·::tr: e! ;:iropósito directo .::_i eventual de transmitir su 

enfermedad. y lo Jogru se confo;·mz: el delit: intencional de lesionss. el 

C011tagio clE: enfennedade5 Vi?.néreas. rt::aliz21.do por cualquier vía, es 

constitutivo de deliro cuando se caus3: intencionai o impruóencia!mente, como 



LAS LESIOr-JES CP..USf\DAS POR Af'-~IMf\LES.· Sólo e! hombre puedo 

se; sujeto activo del delito de- lesiones, y estas no pueden ser consideradas 

como delictivas ias heridas causadas por los animales, salv.:1 cuando estos 

sirven de inz.trumcnto de ejecución :::! hombre, por ejemplo, cu;Jndo se !:::nz;J 

un pi&rro a1nbravi&cido contra una persona ó cuando imprudentemente se le 

pone en libertad sin tomar las precaucione::> debidas, "Ei artículo 301 del 

Código Penal de la previene que: oe tas !esiones que a una persona cause 

algún animal bravlo ser responsable el que con esa intención lo azuce o lo 

suelte a haga esto último por descuido:·2
• 

Exi:::;te otro lipo Ue lesiones que son rnolivu de e::>luUio y yue han :;;;ido 

motivo de amplias discusiones, por reconoce:- su !'=gitimidad. h!os referimos : 

la~ lcz.loncz lnfc:-:d01s con motlvo de trotnmicr:tos n1ódlcos quirürgico.s. ;:¡, 13.s 

lt::si,1nes. c:.ausadas en !as deportes, y a 1as lasionés caJsadas en t::l ejercicio del 

derecho de corregir. La Ley mexicana. no contiene. ni e! capítulo de lesiones. ni 

er, el de hom1cidio, ni en el de reg!z:.:; comunes ci. un.:::; y .::: otro, ningun precepto 

aplicable a los dos prtn1eros casos y en especial a las !esionés inferidas en el 

deporte que es materia del presente trabajo en SLl moáaHdad de combate en 

tas artes marciales, acontinuac1ón se ana!1za:-an las lesiones 1nter1Cos en el 

d~portE con su especia: enfoque ~n co¡¡¡tates d<:. artes rnarciates. 

LESIOf\!ES CAUSADAS Eh! LOS DEPORTES.- Para tratar de ju$tifi~ar 

las lesiones causadas a los participantes de un deporte cualquiera, han tratado 

de l~giiirn~rlo, ~eci por el conseritimiento t cito otorg<'do previcimenie por lo~ 

compe!!d~res, se:a por la z:usen~ia de ftna!idad d·:'.l!os~ e sea por la autorización 

.:on:~did;:: por el Estu.do. €Xpre~s. o tacitornente. psro su ejercicio p'-lra 

E'i!C:Ont.,.ar la vo?.rdad8r2i cciUS'1 de justificacié.r1 se hace necesario un &x~1nen de 

ios dif8:·entes casos que pueden presentarse, existen divers.3s ciases de 



decir, sin necesidad de entabie:r una lucha o contienda vi0!enta entre dos- o mas 

p::rticip:J.ntez pnr3 t3 obtc:ic:on del triu:-:fc. 

Es claro que cuando el dep.:irtista es lesionado, no puede existir 

prcb!cm;'.l. de incrim:no.ción, por s.cr !::s !es.lenes c::su:Jlcs. o deberse 

exclusivan1ente a la propia imprudencia del perjudicado. Otro grupo de 

deportes como las aries marciales en sus diversas disciplinas en .este caso 

como lo es lima lama y tae kv1cn do materia de ar:a!isis de ,este trabaje, asf 

cerno el foot-boll. etc. se desaírcHan entre dos o mti:s personas equipos que por 

medio de habilidad fisica y conforme a ciertas reglas luchan violentamente por 

vencer al contrario; e:i estos deportes los contendientes tratan de obtener el 

galardón, trofeo , y no de lesionar m s sin embargo el ;iesgo de le:;iones es 

n1uy gti::lnde, po1que se supone dentro de lé!s regla::; del 1uegu cornbate el 

ejerctcio de le violencia, en efecto cuando Jos peleadores especiftca:Tlen!e, s!n 

intcn:IOr: de lcsicn;;,r. sin contr:i.vcnir imprLidcnci~!mcr.tc :o.s rcglí.'.!t. d81 

c.:iii1f-,;;te, IE:sic.na.r. a otio p.:::e<.'1Lli, n:. ¡;:1ej.:=:;-. s~• imputad(");. cor;1n ;iutoie::. de 

c;e:;ro, pQr ne· haber c.brado inier.:ionalmente e: cw!pos:amente, caso contrario e~ 

c:..:e el peiez:.::.ior ngre:;or. hz:y.:: obrz:do ir.tencicnc! y cu!¡:..c:;.::mente y fuetc de! 

reglan·it:nto que rige la5 peleas en e5e caso n1erece ser sancionado pvr la ley 

penal. 

Aunado a lo anterior es de import.ancla establecer a continuación e! 

criterio ele la Supre1na Corte de Justicia di: la. f"..Jaci6n que a! iespecto indica: 

t.:over;a Epoca 

/n$fanci::r: iríbunales Colegiados áe Circuito 

Fuente: Semanario Judicief de ia Federación y su Gace:a 

To.rio: VII! Enero de 1998 

Tesis: ~1f.2o.206 P 

.~ágina: 1'f22 



ESTA TESIS NO SALE 
· DE LA BIBLIOTECA 

"LESIONES, DELITO DE, TRATÁNDOSE DE EVENTOS DEPORTIVOS. Sí 

bien es cierto que la practica del deporte es una actividad autorizada por 

el Estado, cuyo ejercicio, en sus distintas disciplinas, requiere de 

acciones que pueden originar choques violentos entre los participantes, 

oc.:Jsion:;ndo a los mismos d:::.-los físicos, t:::mbíén es verdad que J:; 

acusación de tales daños no debe quedar sien1pre ín;punf:, ya que para 

que ello acontezca es necesario qCJe los contendientes cumplan con Ja:s. 

reqias del juego respectivo, lo cual constituye la base para determinar la 

licitud o illcltúd de la conducta del autor de /os daños aludidos y, en 

cons~cvf!ncía. ¡.)ara estab!!?cer su cu/¡_"labílídad o inculpa/Jiíídad; ad111íti1 Ju 

conr.rario daría Jugar a que los jugaáores, infringiendo intencionalmente 

los ord(;narr.ientos que rigen las rarnss de: deporte, pudieran desvirtuar 

lus ul.ije!ivu!S pruµios de! trtistuo¡ pur tanlo, el lipu penHI de; Uelilo de 

lesiones ss satisface cuando se acredita que se causaron con motivo de 

una acción ejecutada en un encuentro depottivo en ta cual no se acató el 

rea/amento del juego, máxime si tal acción produjo, además, la expulsión 

del jugador por su conducta notoria1nente contraria a fes regias de Ja 

disciplina respectíi,.·a .• .29 

SEGUNDO TRiBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUíTO. 

Amparo en re'.rfsión 65:3r.:J7. Jorge Ocana f'.'!urrieta. 13 de no'.'fembre de 

1S97. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Gafvit:o Rangel. Secretario: 

DOLO 

La esencia del dolo es el conocer y querer !a realizacion típica: en el 

seritido técnico penal es solo la voluntad de acción orirntada CJ lzi reali;::nción 

del tipo ele un cielito, de esta dBfinición se desprende !o in1portante que es 

er.tend&r e! "conoce y e! querer", por ende- es tras::endenta! establecer que es 



e: ccr.ocim1ent0, ei cu2! recae sobre ios e!ementcs objetivos de! tipo. se ha de 

"FR~J~K seña:o a píincipics de siglo que evldentement2 ei resulta:lo ha 

H!?PEL mwni;"c~~c q..:c el dote hw de dwrsc en el momento de! hc.:::ho; y 

al doio pertenece la representación del conjunto de las caractE-ristica-s del 

cieiitn. Ll•ego, sin duda, no basta para e! dolo que e! atitor posee los 

cono:imientos, pero ne piense en ellos e:i e! momento de e1 hecho, s:no que 

íequiere !a pr2sentación del conjunto de IBs caracterlsticas del delito. 

i\tiEZGER seiiala c.:ue io quE:- interese: es.- qu12 el conocimiento puE>da ser 

::.ctua!i:::ado ne soic en la imagen de representación. $!no también en otro$ 

prc.::;;:;os anlm;.::os. 

a::;¡ rnisn1u y cornu Ue~Í.i:H.;iil ?L;..TzGUivi!viER, el l1ec.;hu ei hechu Je que 

e! 2uti:ir sienta que a!go no es:a en orden, esto es, que tenga !..!na advertenc!a 

de $Cr:tirr:icnto. no es suficiente para el dolo. pues se rcducirli'.l el ;:rnjo m~s 

9ra\1e de culr,abi!idad ft:nd<:mP.nta!;i-1ente a una exclusiva \TJ?.:--1c1a dt: 

senti.rniento. pc.r eso en vez de esta denonilnada ''concienci~ en e! Jirn!te-" y que 

FOR:V~AS DEL DOLO 

Todo dolc tiene un c.spectc· 1r:te!cct~a! y uno v0!~trvo, la p3t.:e ::-:t~!c:::t'Jai, 

c·~mp:-en:Je el conocimiento zctua~ de todas lzs .:1rcunst.anclas objeti'Jas del 

c:::.nr;d.'.'.':C Ce procesos socio pslcologlccs. c.:uc pueden ser rc:c·.'0:ntcs ;::::u:::. 

sociedad moderné'I ha C'!Uiomiz<1do en ei hombre tHlC'I grari cariiidéld de ric:tos de 

su 1.1idn c".:ltidtana, e:i !os cua!es ei individu0 responde frente a un mode:to de 

........ ,....;-.. ... _ 

._¡.,,,., ~ "· 

El 8Spt:c.tc_i Volitivo clc:.i dok1. Por n+ucho c1u12. S8 quiere; clE~spO$B8r al dolü 

de un car:3cter psicologico '.'G'Íitivo y s& le· pi.arüee desde un punto de vist~ 



un factor Psíquico de conducción. Es decir i;;i; parte voii!iva de! doio es ia 

voluntad co:-:dicion~d<:l de rcolizor el tipo c1 querer condicicr.adc es decir aquel 

aún no decidido. 

CLASIFICACION DEL DOLO 

Hay diferentes clasificaciones dt.I dolo y estas son: 

CLASIF!CACION COMUN PREOO!v11NAl-JTE.- Con,ideración especial 

de! delo eventual, conforme a ella se distingue entre do!o directo, dolo de 

consecuencias necesarias y dolo eventuel. 

DOLO DIRECTO.- Es aquBI en que la !ea!ización típica lievada a cabo 

es justamente la perseguida por e! autor. 

DOLO DE COf'JSECUE~JCIAS rJECESARIAS.- Es aquel en qua se 

DOLO EVEf,!TUP.L.· En pr:ncipio. ~c~la q:..ic en que 13. rccli:oc16¡. 

pers~nuidñ. llPvn. cor:siQCi un hecho tipicc proh;;ble. con ei cual se cuenta dentr.:-i 

de LS! rea!izacion !levad~ :acabo. queda claro que ia estructura de! do!o eventua! 

aquelivs qué pern1iten la ¿.structura de la culpa. 

Los e!ementcs sub;et1vos del tipo· Ciertos tipo~ lcg3!es no .:1gotan !os 

elernentos objeth.:os co¡; e: do:o, sino que rE-quiere además. elementos 

subjetivo~ t!Speciíicos pata ic.1 lot8i deter1f1inar::ión d~I injusto, el elen1ento 

subjetivo tiene divcrs:Js funciones y un.:: de c!l.::s es cor.stitutiv3 del 1jpo lcg:ll 'J 

con ello del injusto, sin su consideración no se puede dar el tipo l.::qai 

correspondiente "a~¡ e~ el hurto f'~ indispeil~able el il.nimci de i:!propiac:ión del<" 

cosa cjer.n, no b~sta cc1n lz extrocción de e!í<!, en !:; !a!slficación de un 

documento í"lo bn::::;ts 1u. imltzclón de lo. firms.. si ne que es necesario que se dG 

comportarnlento puede ser reiac,or.Gdo con un bien jurídico. Existe L.1n3 



d!versidE!d de ciasiñceción de ics eiemenros subjetivos entre ias cuaies 

Elementos subjetivos de intención trascendente: Es e! caso mas 

característico del elemento subjetivo, en que !a SL!bjeilvidad va mas all2 de l:a 

rc:::iiz:::ción objetiva, cz decir zc requiere un c!c:ncr:to ::::;ubjct:vo czpccifico que 

es la intención, hay dos subcasos de eleri"1entos subjetivo de intención 

trascendente. Los llamados delitos de resultado cortado o mejor en que se 

prescinde del resultado por el legis!ador. es decir basta con e! acto, pero no es 

necesario que se produzca el resultado natural, sepE;rable materialmente del 

acto. Los llamados delitos mutilados dt;> dos actos o rnejor de dos actos 

reducidos a uno e en que se prescinde por el !eglslador de uno, como por 

ejempio en el caso de el que adquiera tituios al portador falsos para ponerlos 

en L:ircuiaciúrr, h<tl..ni;:, en veiUBd dos c:ictos, cor11µrC:11 Uo-::. titulo::; y el ~egundo 

poner!os en circulación, en este sentido solc. basra con comprar dichos tituios, 

por lo tJnto ah; lloga el dolo. 

E.!emer:to Subjetivo de Tendencia: Son tod0s aqueilos czisos en q?..!e i~ 

cccicr. ..,,.zi per.etrcdc de un determir.zic:c cnimo. de modc que r.o e:; po:;ible 

conc¡;.bfila sin ese ániino que la .::n vuelve. la acción expresa dé esa tend..;:r,cia 

subjetiva del sujeto. 

Elemento !iub_ietivo de Expre;:1cn: Son :Jque!!os que exprcs;;n ta 

disconfoimldad entie la íeaiidad y lo a:t~ado, es decir al e>:istir tal 

disconfonnidad, eila requiere de una exp1 esión subjetiva. 

Elen1ento Subjetivo psico:ógico situacional: Solo exp¡esan u¡¡a 

determinada re1<1ción del ~ujeto con !;, que ~e en cuentra y, poi tanto, tambie-n 

cstiln má~ a!!á de lo que requiere '!'! dolo , io importante de estos elementos e: 

qu:; no sol8 son e 8mpati!J!es con ef joio s;n::. t~mbién ccn :~ culp:i. 

q;.;s tie:rrsn relación con !.:.: pers0na!id.;:d Cei sJjGto. 



Les del:tos culposos se oc:..ip;:ir:, no tanto de los objetivos. sino m~~ bien 

de la clast de notiftcació;¡ de la acción final en relación a C.Oitse.::ue;-¡c]c.s 

int0Je1ables soci2lmente, que el actor o biE'n confíe t;:n que n::.· se prodL!ciri!n a 

ni ciq:..:icr~ pi~nc.~ Cil e.u producción. y comprenden 3qucl!az cjccucicncs de 

accion (procesos de dirección) qi...le lesionaron el cuidado requerid.:. para e-vitar 

t~les con~!;':GLJencia~. en e! ambito de relación, en los tipo~ c:ulpo::;os se pone en 

coi!exic:-i, entcnces. !a eje::Jcio:: ccncreta de !a acción fin~! :en una condt..!cta 

modelo, rec:ora, que esta orientadE: a evitaí consec:Jencia'.3- de acción 

incteseabies 5ocia!n1ente cuando €'Sta ejecuc!ón dE> 12 acción coincide con es12 

ccnduct:.: recior.3. significa qus es adecuada a !2s cosas, al cuidado.).' con elic.· 

al derecho aunque haya ocasionado un resultado indeseable socialmente. En 

el d~lito t..:ulpo:::io 110 ~~ Je<.;i::iivo el n1ero é!Cto d~ v01unlariedad que ut..:a::siu11e$ el 

rcs!..1lt:::!do, sino !a ejecución concreta., la dirección co!"lcreta de !a accion final, 

que es~- orientoc!o a evitar les rcsu!todos intolerables sociolmente. 

La acción dei tipo en los delitos culposos, no esta determinada 

lago!mente. y sus tipos son ~bierto:; con nace:;id~d de conplement~cion, yQ que 

el juez tiene que complen1entarlos para el caso concreto conforn1e a un criterio 

rector general. Este criter.io actúa CL1lposamente quien no ob~erva ei cuidacici 

req~1e~1ao en et ~mt:rtc de r0!2cron p3ra e! autor e:i s:..: situacion concreta \' 

luego at:·c:\.1fs de u;¡o co¡,.¡::.zración entre esta co:--1du:ta con la acción real de! 

cJ~OI, detennina si e1 e adecuada a! cuidado o no. E! cuidado 1 equerido e11 el 

::lmbho de j;j rci::lciCn. 0$ un concepto cbj2tfvo y norr.-:3t!vc requerido en Bi 

an·1bao d.a r.a:ación y es aquena conducta que- considera con prüdencia las 

repercusiones de la cicción p!aneadci, cogno:sibles par" LH, juicio f11ndC'!do en i~ 

ra.zr:-:i, es cuidadosa objeti1..1amente, es decir e.s cuidadcszi a querc!!.::z c0.'1duc;z: 

La leslon de cuidadc· requerido en e: ar:101rc e& re-laclón. ia .;;ccivn 



--------

conducta adecuada a las circunstancias o correctn en e! 2!Tlbito de reiación es 

ti¡:ic:i. en el sentido Ce los delitos cu!po~.os. un deber !irni~.Jd8 dG omitir ~od~ 

acción de la que pueden producirse consecuencias perjudicialGs previstas 

como posibles, condenaría a tos homb1es a una inactividad ab~o!uta 

\H:il~chncr, Gcmc:nc~ Dcutschcs Strafrcch). Con lo Obscr .. :oncio de! cuidado 

objetivo desaparece el desvalor de la acción, cuando a consecuencia de una 

i:lCción semejante se produce ia Je5ión de LJn bien jurídico, elio significa una 

c!esgracia pero ne un iniusto. 

El resultndo: le lesión o puesta en peligro del bien jur¡dico tutelado, como 

característica dE>l Upo, fuE>ra de Ja acción típic21 pe11enec:E> a! tipo ele delitos 

cu!pcscs e! resultado: ia acción tip!ca h2 de provocar 1a 1es1on o puesta en 

peligre de un b¡en juíid;co (en forma no dolosa). 

,6..1 desva:!or de a~:::ión pertenece en este caso un desvalor de resultado, 

con ,! cnt;--a o. jugJr una nueva c;:¡r:::cteristlco. comp!cmcntarío dol tipo que no 

est¡; cc1rr1prt:ndidéi. necesarian1f!nte en e! des.valor d& acción, pues una acción 

es in.=decuada a ias circunstancias o contraria a !as exigencias del ambito ae 

numentvdo, por ia producción del desvaior dei re-sL1itldC1 ni ser di~min11idr:' por 

l;:;.;:.. deiitos. cu:posos, la producción del resultado ha de ser justamente :a 

C:C1nCJ1?1i.2.f1cic•n de la !esiein ciei c:uidHdC'. t3! íll' es el cél::O c~.'f!!!:lr_i f;>I resLlitBdc' 

se habria pr0d¡_1cfdo si la acción se h;_;biera ejecutado conforn;..s- a: cuidado. Con 

lt! ejec:L1ción de una acción iípica y ~l~ concretiz:ación en t111c IP-:;ión o pu~~t?. er. 

¡Je!!;ro hay indicie Cr ~:!~ijurt::i:idad, pero e!i:;! r-L!ede ser ex:!u!da í)Or causas de 

just1flczc16n. com:. e! estí).do d~ necesid8.d. legiti;r:n defcns8 entre otrz.s. 



3. CAL:FICATIVAS. 

Lu$ cnlificutivEi$ $On unn $eíie de clrcunstunc1u$ que producen como 

const:cu8ncia au1nente:.r la t=scal& pene:il con rele:iciór1 a sus enuncia:dús típicos, 

por 1~ concurrencia que se precise: nne2s mas abajo. 

3.í PREtfJEDiTACiÓN 

Etimológicamente es una palabra compuesta, "en 12". que ei sustantivo 

med::.sctcn 1:1d1ca JU1c10, an~!1s1s mental en el que se pesan y miden los 

dh1eís:is aspectos, modalidades o consecuencias de un propósito o ¡Qea: ei uso 

de! piefijo p1ewindica anteiloridac!. que la rnl::'ditación sea ptE'via. iB 

p:crr:cd:t.3.cié:; es un.J. clrcuns~Cl3 suOjetiv:f 

hlt!estro Código aGepta esas (:aracterísticas rac;ion~le~ y etirn(1!ó9ir.as ~l 

;..::--.:: l.::;ión. -:lcs;:.ués dG r. ver reflexionado $Obre el delito que va ha comoter ~~ 

a:iic.ui.:1 3íS d;:-.1 CócliQ(• per1ctl para. B! Distrit.) r~ciGról··: 31 exist1?.1-1 c!os E'1i?.n1enfc:5 

ntices:;,rios en io antes e;-:presado: /-.1 .- Un ~ranscurso de tiE:mpo mas menes 

t. .• ;go .z.r.tre le:: resoluc;or. y· in e¡ecuc;an del delito: y 8).w Que el cger.~a. en el 

transc;urso haya tY1t:ditaJ0 rt:fi~;w.ivc11r1t-nt.;. de¡il1e1 ar1do rr1eidurada1nt:r1tt-, su 

resciL!ción. 

Le. preií1editaci6r1 genérica podra servií para normar el albitr!o, judicial en 

!a eiecc!c~n d.;- una pene deniro .Je! m2. ... :!mc• mJnimo del delik.• 0rdin2ric·. salvo 

en el coso de lesiones u hornic:dio. porque en es.tes dclitcc. !o ;::rcrn:::dit:c¡cn cz 

ur1a calificativa ag¡avadors de !a p.;.nalidad que can1bia tos téíT1t1n0s dt: la ¡:.¿na 



de instrum'?ntos necesarios para la ejecución dei deiito: amenazas 

;Jíe::3uciones torna:os paía asegura¡ la comisi6;¡ de un dellto o Is impunidad 

posterior; 1eveJ2ciones hechas 2 tercera person:a, cuando ei agenl~ c.i:Jrc segUn 

un ¡::!:::n d.:tcrm¡nodc e ce:-: medio!:; c~ccgidos e prc¡::::r::dcs ce ::ntcm::no. 

La rremeditación indeierminada, e5 aqoelia eri qu!;' ei :;ujeto activo, ~in 

pro;:>onerse ofender a persona ciert..B y conocida, con anticipacion forma el 

de:;ignio deHbeíado de mataí o lesionar e cualquier peísonn la primera que se 

encuer1tre en un lugar por ejen-1plo reune los E>len)entos Jegale$ morales de la 

caiificativa. debiendose apiicar ia penaiidad agravada, por qus Ja ley tutela la 

1ntegndad bicló91ca de todos. 

Dentro de ia escuela clésica la preme:ü::ación es considerada como la 

:;:¡Hflcotiv~ agrovadoro pcr excc!encio. porque fund3d3 !'1 rcspo:-iz~bi:idad pcnzl 

m~}'O! persisíenci2 en e.i propósito. ConU-2 es±e criierio, es e.: q:...ie sigue nuestra 

sustituida la pren·reditación por la apieCiéición de los n1otivos que in1pu¡saron a 

fa'! comisión de! cieíito. 

3.2 ALEVOS!.ll. 

La a!evosía consiste: en ~orprenáer intencionaimente a aigLii~n de 

improviso 0IT'o~!ean·:c aS·:?Ch3~Z3 u otro medio que no le de !ugar a c!etenderse 

ni a 6\1itar el mzil que sele quiera ha.::eí. Anall.::::ando el pr&cep~o se en~uentía en 

E.>l n·1isrnc1 cios L:!rcunst::-inch:ts distlntcs, c:onocid2s ambas po! la co:nlin 



La prime: fo;ma, se c0nfund~ con la ciasica calificativa f~ancesa 

";~:=:tc;:icns". con:.lstcntc en cspcr3r r;:3s o menos tlcr.:po. en u;;a e di»·erscs 

lugares, a ur, individuo. Sea para darle muerte. Sea para ejercer sobre el acto 

de vii:1lencia. La asechanza o la intenciona! sorpresa del improviso a la vícUm2, 

;:;en procodim:cr.to::::; cxtcricrc::::; de cjcc:.:c:on, prcp.:lr.::tcr:cs de! dcilto. que 

t.xpone a gravt. peligro éil ofendido. por que la artera en1boscacla l.:: in;pide 

generv!m~níe la natural reCJcción de defen:sa: pero como el eser;ho a la víctirna, 

iE.i v1gl!anc1a que sobre e!ia se hace para tomar!a Ce im¡:irovisc, son actos 

píepurc:itorios del delito, esta prin1era clase de alevoslu coeA:ste c:.::5i siempre 

con !a P! enied!tación, pero es!a última pué>d!? t:-.-:istir sin la anterio1. En derecho 

lviexic2r:c debe de !nterprebrse gsneraimente ccmo un2 rec2lificat!va de ia 

prem.:;d1tación, en /a que se tvma en cuenta no solo la reflexión de/1ctiva sir;o /a 

C:ll!t!'r~ p1ep<::111::ciún del u~liíu. 

En l.:: G.egur.dc form.:: de In clevos:c e:; .:;que!!.:; en que :;e emplec:i 

cualquftira otra clase de n1edios que no dan lugar al ofendido a d..:ifenderse ni 

c-vitn ei mai que seie quiere hacer; en esta forma no se preci~a ia 

pre:-r1~ditac1ón, porque s1;u1endc el lmpetu mome~tanec, intencion:::i.I pc:-o no 

iefieXi\.:o se puej¿ comete¡ el delito de lesiones y h:irnicidio en condiciones 

t21ies de pe1fidio, de SL1pedotidad o en foi n1é! tan !nesperada. que el ofendido 

quede lmpcsibiiitado ante la acción 3grcsiva. 

3.3 VENTAJA 

Desee ei Código do ·1871. a! !adc de 13 premeditación y !a alcvosio., se 

incluye en nuestra legislación como calificativa d~ lesiones y ho,¡¡;c;dic la 

ventaja ~i11 qL!e e)(·i~lan en ulto~ p~i~~~ i:l'!ltect>dentes inrnediato~ de lab 



?ar:! ia compresión correcte de !a origina!· ~aiific3tive de ventaja. se 

~rcc:so. distin;uir entre: el signific2do usuzil. vulgi:lr genéiico de 10: palo.:Jr~ 

ventaja, que es cuando una persona posee er1 fo¡rna absoluta o ielativa 

res~·ecto de otra, es!i: concepto podré ser :aprovech2do judicialmente para. 12 

cst::noción de !:.: pc!igrcs-idod de !o~ dclincucntcz en lo comisión de :.:quclios 

delitos c-jecutados con violt:ncia fisica moral sobre las personas, siendo esta 

c:a!ificativ¡;i, ?.grav(ldora de penalidad en lesiones y homicidio. 

~~uest;8 teglstac;ón, deiltro del capitulo de reglas comunes a lesiones y 

horni~idio, en su artícuio "316 del C.ódiQo Penal para e! Distrito Ft?deré!l"3
i, nos 

- . . . . . . . . . . 
sena:a ?os casos ce cuanao es1amcs en presencta ce t.n-:2 venmJa esros sen: 

des!re.:.= en &! m2:H?j-:· de elias e· por e! número de !os que !o acornpañan; 

HL- Cuando se va:e de algun n·,ediv qut: debilita la defensa del ofendido: 

y 

lV.-Cua.ndo ,este se haya ine¡me o caído y aquel annado o de pie. 

La ventC'jC' no se tomara en con~ideración en íos tres primero::; c:aso::;, si 

~! que l~ !!ere obrase en defensa tegittma, ni e:-: e! cuano, si e! que se h::iia 



3.4 TPJ}.!CH)N 

Ln5 circu:i5tti:iC¡ci:; de que si del.to de r.er:d.:.::; ~ orn:::.ion ::.e cornetci con 

ait:vüsia ü traición sün dE- la rnás alta i1npürtar1ci2, yor que agravan d-2 ta:i n·1vdo 

la criminaiidad de! de!in~ue!:te, que de le existent!~ cie e!i~s ha dependido 

siempre que se a;:=l1que la rr:ayor pena de !a:s establecidas en las leyes. Se dice 

que obra a traición: e! q;,,1e no solamente emplea :a alevos!a sino tam!:iién :a 

perfidia. violando la fe o !2 segu1idad que expresamente habic prometido a su 

v1ctim3 !::: tticit:l que ósta dcbi:::i prometerse de ::ic;uC! por suz rc!ocioncz de 

parentesco. gratitud. amistad o cualquiera otra que insp;ren confianza. 

4. CAUSAS DE EXCLUSIOl'J DEL DELITO 

Las excluyentes del de-lito son aoueUas condicione-s que tie-ner1 el poder 

de excluir la antijuridicidad de una conducta tí pie~, por !o C1Ue la~ excluyentes 

se fundan e:i la ~usenc!c de imputabilidad o de cu!pabilidad, mZ:s no de 

responsnbiridsd . .zs ·:lecir !s.~ .:nuscs que excluyen , :;~n !zi ¡:¡u-:;e:nci~ CE 

c.onclucta. atipiciciad, causas d8 justi'ficación. causas di?. ininiputabilidad y las 

caueas de ir.cuJpabiiidad. estos elementos son !a raíz de ias e;~c!uyentes por !o 

que é::>t.::::; pueder. clc:is.1ficcr5e en tre5 grupos: 

IJ.).- CeL1sas de imputabilided.- Son aqueiias en que, si bien e! hecho es 

lr.tilnsic;:imcnt:· m:lo. con!rorio ;J. :!~rc:::ho. no se encu-::nt~o $Ujsto de delito en 

conCiciones de serie atí!buib!e el a::to realizado, por no concurrir en ,1 desarr01io 

o J2 salud mental. las consciencia o i2 e~pontaneici:::!. "~;;gun Luis Jiménez de 

í•,:-;u;:: (;:;a:c1cnc.:~ ;:,¡¡ PI cgr;::m;:: de C::rr;::r:::. Rc:.:s, r ... 1odrid '; 8.25, p g. ~48).:::i 

Bi.- Cau~¡;,:-; cie ~iti~tificac:ión - $011 !cis o,ue e::w;r.hJy~n !a antijllridicidild de 

la ccndu:ta que e:itra en e! hecho objetivo dstermi:iado por una ley pena!, 



••n 

pcr·san:;ic:::. que :.:rnplcrncntc excluyen !::; pcn;:::, "q:..ic dcj::::n :.ub~i:.tir el cz:r;:::ctcr 

defic!ivo de: actc· y no hacen m s que exc~uir la pena ", según rv~ax Ernesto 

1vh~yer. su fundame::ir..1 e~ta en la cawsa de de utiiidad sociai. caus2 que hac¿ 

::iccn.sc;;:;b¡c ~oc:.::.!;i-1cntc oi ne opiico.cion de peno :::!gun::: en concrctoz CO!;;O!;. 

4.1 /l.SPECTO NEGATIVO DE LA ANTijURIDICIADAD 

P:::r::: peder h:ibl:=r del :ic.pccto ncg:iti.vo de !::: :::ntijuridicid:::d cz nccc.s:::i:rio 

entender en pdmeí ~érn;ino :a antijuridicidad en sí y para ello me permito ¡e-fenr 

e! concepto de la ~rsma q~ie en su obra "fvíanLH:~I de C·e~echo Penai" t~ata el 

i.1aeStíO Eugenio R~u Z.affarcni, al Indicarnos ~ue la Antijuridi::idaC e~ un 

sentido general. n:; surge del deíechc penai, sino de todo el orden j'....!rldicv, por 

qu12. la antjn(,rn1at!vicic.d pti8di: se:1 nButrallzacl~ por un p.;:nTdso qui:- p;_;ecle 

provenir de cualquic:· p2ne dei derecho: La ant¡juridi::idad es pu~s, e! choque 

de la cc.;;di.icta cvn el o;de;; jüridicv. e;;t.endidc ne selc cerno f.n v;da;; 

no1r11~íivL' (;;1t1!i11u!r11ctlivid~d), !:>Íf10 Gon1u un u1den r101rni:tlivu y d~ pie!·ep!o~ 

permisiv-:is, e! m,todo SE'gún eí cual se comprucb!l ia presencia de !?. 

ontfjJ:·::!ciC:::O consiste e~ 1:: constnt:::ción Ce q~c 1:: .:::onC<Jct<J ti~J.:::o 

antino~;-,-,afr;a, •10 ~sta. pt:rmi7irln por ningu11a GCii.ISa de justificación (p1e:ept11 

perrn.is.ivc-i. en ninguna ~;;.:n.s de! orden ju:-!dico. no solo en el derecho pena! 

s.ino en ctr~z r:tm.:i:.; de! d~rccho. As; mismo es pcnir.cr.tc mcncionot en !o 

antijuridicidad B-n sus divE-rsas forn;as con10 lo sori: 

Ar'-!TIJUR:~!ClDP.Q FOR!'.'iAL Y ~.1ATERIP.L: Fue conce~1da co:-:-:o lo 

soc!a\n1ente "do'.ivso" y e: defsnsor de ests posición fué, "Von Liszt. y sosten:a 

:::.:!r 1.3. .;.nt!juri:ilci:i::;:d fc~m.:i.! o lcg.3.i. puesto que ~e ccr:sidcr3b::;; al derecho pcr:.:i.i 

co;;-;o la ca;ta magno del del1r.cuente. si la a;;tiju;;d;c;dad puede reconocerse 

t:(•rnu ;.::;:·-~ ~·.Jt:iB!r!1e11i~ cle1i~:)~~'. fue1C! e i!1Ú~pen.Jienle~neri!e t.ie le1 iey p11•11e10 
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se reconocer que este concepto ma!eriai, sirve para restringir ia antijuridicidad 

ANTJJUR!DiGIDP..D 08JETi\t~. Y s;_:sJETiV.ü.: Cuando se pregunta si 

!o :::.nt!jundicid;:id ce objctí·.::::. o cubjctiv:::.. es pertinente :::.c!:::.ror y prccic:::.r !:::. 

diferencia entr~ Antijuiídicidad e injusto penaL La Antijuridfcidad es la. 

caracteri:stlc;a ql1~ tiene una conducta de :ser c:ontri?lrici ~I orden jurídico; injusto 

pe:;21 e~ la conducta que presenta les cars:teres de ser penalmente !1pi-:a y 

ant;jur;dics /e:¡ '4ntijuridicidad es una caractarísti.::a del injusto. Una vez 

¡..11ec;i:.21du io ante1io1. y con10 io seiiala el iv';8':'St10 \/lo1abCtS, la inf18ccion de- las 

Leyes si~n1fica uns antijuridic!dad formai y ei queb:-an:ar.i!ento df:l !as normas 

que las ~eye:; ;nterpreton ccns;:;tuye la át,t(1und;c;dad motenal, as; mismo segun 

el ÍVÍé:teS~!'~' ,:;L1e!iu C~!ón, le 1elJehJi~ cu!lllé:t lí::l !·1u1111<:! judJicéi e~ UT1i:l 

nntij?..?r!dici:!s:: Forma!,'/ e1 dr.f:o o perjuicios-ocia! =ausado por es::! rc::ieldia, es 

t.:r.: ontijund:cido.d mo.toriJ.l. 

.A.hora bien y una vez analizado lo anterior. a continuación se ana!izaran 

LEGITl!'\1f-. OEFE!"'~SA 

de:!.:. lcg:tirn:: de:fcr:s.8.. e:spcci:.lmcntc :: p:.rlfr de Hcgc!. quien !: :.xp!ic0;b~ :g~:::I 

El probien1a n1ás co1npiejo de ia legit:n1a def.:-nsa no es su natural2za, 

sinu su fundamento. se !o ciefine por !.~ r:ect:s!dad de conserv:::r ei orden 



de !a legitima defensa es único, porque se besa ~n ei princip!o de que nad!e 

puc:c s:i o:,!ig:;.do a sopor.ar !o injucto. Sctroto de un: $i~uación cor.t!ic::·:í.1 en 

la cual el sujete puede actua; legltima:nente poí que el derecho no tiene otra 

furm~ di;. garantizarle ei ejercicio de sus derechos. o me1or dicho, la proteccion 

de ~a . .:z bicncz jundicO$, el fund:::::mcnto i:idividu::il ( dcfenz3 ce los derechos o 

de los bienes juridicos) y el fundan1ento social (defensa del orden jurídico) no 

pueden haliert"·e encontrado5, por que e! orden jurídico tiene por objete-, ia 

proteccic•n de ios bienes jundicos, objeto que, cuando en una situacion 

ccnflictivfA no l!ega a sz;tisfacer, no puede nega:l.; e: Cerecho a que e'. sujeto 

T1er.e lugar cuando med;a una s;tuación de necesidad, le que la v¡r.cula 

l:' olr ~ t.:t:!U::><.= de }u~tificl:'<.:ión, el estado Ue net.:~Sit.ú:1U 110 ob~tonte anrbé!::i :;.e 

mantienen intima.mente sep:aradas: en e! estado de neces!dad se hace 

neccs::ric un medio lesivo por;J evitar un m;J.! me:yor. en tanto que la legitimo 

í.leff'-:nSñ al rt1E:dia lesivo se hace necesario para repeler una agresión 

anf,ijundica. En e! estado de necesidad debe n1ediar una estricta ponderacion 

dB !os n1ales: el que se ncusu y el que se evitG, deb¡endo ser mnyor el que se 

quier.a- evitar, en la l.a-gitin1a defensa, t-n lugar. no hay una ponderación de ,a.sta 

'1atur~li:zn. por qL1e en uno di? ios piatiiios de esta baipnza hay tina agresiOn 

ieg:U;i¡a defensa solo puede func1onar como cvrre:tivo, es decir come; :lni:tr: :a 

dc-::~proporción inml:'!n:sD., porque ('!¡ p~imero e~ intime comparado Ct.)n e! 

~122ur.Cc, ia d12fen:::a deje de s~r ie;i!irn:. es <:isi que e: empieo de u::<:!: i:scopeta: 

¡:;::.r~ ::v;~~r qu2 un nft"lc ~e ¡:¡podere de ur.n m¡:¡n.::unZi. por niu:::ho que sau 

t...:10::..00 '/id3 teri;;::i superior je~·arquia al bien jundicv propfedad. s!no porqu;: E:i 



ei emp!eo Oe un mE'dio ~:..!'?, aunque necesario. se.a ta!"! enormeme!'lte !es!vo. 

::orr,o e~. ur. disparo :r.0:13.t . 

L2 defens2 pr."Jp!2 o de S!.!S derechos, 2barc2 12 posibiiid2a' de deíender 

lcgitirnGrr.crac cu::lquicr bien juridico: El requisito de !o racicnolid::d de io 

def.:-nsa no ,;;;..;cluy.a la .wsibilidad de defe:nd.ar ningún bien juridico, sino qut

!:'Y-ig~ une ciert'B propo•cinnt'!:lid<?!d entre IC! acción defen~iva y l~ agresiva, 

cuandC' e!!a sea pos.tb1e, es decir que e! defensor d'30e utili:::ar el medio menes 

lesivú qlie tiene en sus ín.Snos, históricamente, la leg¡t::·na defens.s nsción unida 

2 !us dt:·![i.(.iS de hr:.itnicidic )1 lesic•nes, y perrnanece 8:.; en los Códigos eintiguos, 

pero en todas las iegislac!ones contemporáneas se acepta !a posibilidad de quE: 

1ust¡i¡que la defensa de cualquieí blen jund1co, incluso aunque nose halio 

penehne!1te !u!elado. T¡jnlo la au1e~iót1 cu111u ia defen::;¡::i deUer) ::;et co11Uut.:h:1~, 

es decir n:i hay z:gresión sine> h~y conducta, como sucede cu3ndo se trata de 

un :'.ltaquc dG un nnimJI o de un ínvo!unto.b!c, Ucgitirr.o. significa. antijurldlco. y no 

p¡ie:-Je S?.i. ;,ntij~Iiidico a!go que nn f':S r:onducta, cnntrñ e:=.tDs ataques que no 

so:: cond:...:::::a:;: so!0 cabe ei estad:- de ne::esida-:L la agresión debe ser 

cor.d'-lct;:;, p<;;ro t¿;¡mb:an debe ser ::.ntijund¡c~, sin que interese r.i se requiern 

qu.;. s.ea típici:!, trn lugar sa r.:.c:¡ui&r.;. qL1.:. la ,:;gresión sea intencional. no siendo 

acim1sibie !a agres1Qn Ct!iposa, puesto que en ta! caso, es una enormidad 

pretender que quien se ve a.mena:ac!c tc~ga. dc:-ccho de causar u:i darlo ~1r. 

El c;aracter ei.nÜJi.Jndicv de la agre:sión exc¡uye- la pc.sibil;dad de- ur.a 

!egitinia deTen~"" corür;" uni3 legitima d~fensa nadie pl1cie ciefende1se 

!i?gftim;;'!men'!e co:-n:-a quien asuvez. se este: defendiendo legítimamente, n~die 

f)Ue:is s-?r irnpodi.jc. de defenderse e:-, r.:zón d-2 ls Z<;:~esión ilegitima que h:ly: 

es ne:esaric que se- hay~ fnlciado. ¡¿. iGy a;c8 que ie puede ser p::.:ra imped!r!a o 



inminente. este requisito es coherente si por tz! se enttende que ei agres('lr 

puede nevarlo a cJ.bo cuando quiera. por~uc es 1nequlvoc~ su volL!nt::! de 

hacerlo, pero no debe de ser ate.'idida en e! mero sentido de ir1med;atez 

temporal. 

La ley niega el po?in1is·:· para defendersE- IE-gitin1arn.::-nte a (!u¡en há 

pr:::-vcc~do ~ufic:ient~mente !o agresión, la prcvoca~ión sufic:ientE" pc-r p~rte de1' 

tltu!ar Oe! bien agredido es una conducta anterior s ia aqres1on, desvalorada por 

si dere..:!10 en foíma tal que hace cesar ei principio fundamentados de la 

ieg!tirna defens.a " nacHe esta obHgadt:.1 a stiportf!r k· injusto" esto es. verdad, 

pero siempre y cuando no haya dado lugar a !o 1niusto con una conducta 

inadecuada para la coexistencia y esta impone la ev1taciun de las conductas 

n1otive1Uu1a!:> Ue ~itua(.;iu11~~ cu11ftictivi:f::; el<:lr~rr1C1~. 

Le conducta suficientemente provocadora. dobc operar como un motivo 

decisi\/o para la conductr:. antijuiidic;; agresiva, si el agresor ha ignorad('¡ la 

cond;,.¡cta dei agredido. no puede habiarse de pro\10cació::. pues no ha sido E:ila 

le que ho prcvoccdo l.:: .::9res:on, l.:: pro-..·oc.::c1on suf1c:ente ::;e.:: intenc1on.::1 o 

culposa puedt- dar luga¡ a una causa de inculpabilidad. e-s dGcir a un .¿,.staclo dti 

necesid?d in::Lll¡:'ante ei q~1e obrare invioientacio por amen[tz~s de sufrir un m"! 

grave e in;nincnte. 

Léi Defensa, para ser legitinia. debe ser. ante todc·. necesaria. es decií. 

que e! sujeto no haya e:stado obligado ;'! reaiiz:ar ot~a conduci?. mene::; Je::-iva o 

i:.ocuc en ¡,_~g::ir d-? !: :onducta :ip!c~, :ic- ~=:ú~ j!.!stific:n-:!:::-ne;;tt, qui~;: p:ira 

dsfendersc de u:-1:\ z.;¡;-2siór1 a .golpes íBSponde con un:; ü.n10tr;::.ll¡:¡_Gor~. quien 

que is ron1pe var:os hu&sos. e.:; estos e.ases L:. ccnC:..:cta re31tz.ad8. :-10 er:; 
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defien':i'2, ":¡uie~ dispnrri :.o:ire ei que apunt2 se defiende legitim2:mente aunque 

dcspu:-s se dcscubr: que el ;;grcsor !e 3p:..into.bo. cor. :..:nG arm~ dcscargo.dJ, 

ca~e Cestaca: que la finalidad de d2fen:ie<se no tlene por que ser ;;:!canzada, 

E::>dec:i1 que Ja. legitimidad de ia defens~ no depende del f:1.ito de la rnisma, 

;:unqwc zc fr::cozc ',' no zc evite 1:: ::grczicn, igu::lmcntc h;:ibr:: dcfcnzo 

l€lgíHrnéi. 

EL ESTP.C10 DE NECES!C1.t..D JL'STIFiCP.NTE 

ha siCc- c:<rrr:.ño". é:.n es::e supuesto. e! oue sufre e! mal menor n.o ha hecho 

nada ccntrano ai de; eche. y, ne obstante. debe soportar e! maf, porc;..;e el qüe le 

triltt"!!:' ~!::! e!it;Ut!ntn:< e11 unct ::.iluC:!ción di:' 11ece::.iU1::1.J en [Gl yue el t;Ullflil:iu fc:u.:Ü1;0 

!e im;:i-one L::::; i;;!e=:i:.n. [ie '3.llí que de aquí, 2 diferenci'1 de !:a !~gitima defe::sa. 

en ~uc sois- tiene \':J!or correctivo éc los ma!cs cxtrcrno~ en que excede !:i 

racic:n.?il!idz:d, :a p.:>nderación d2 los mai2s. el que St: t·;¡!a y el que se causa 

ti:;:.¡¡e una irnportancia legal. 

El nial que se requiere evitar puGde provenir tanto dG una fuGrza dG la 

n2turaieze como d€' una acr.i6n humana , actúa en estado de neces!dnci 

que es obje1o, cor,10 et que cvmeti:; un da~ito contia la propiedad coaccionado 

p.3f.3 csc.3p.3r de ur: secuestro. como e: que m;:rr.:: .Ji purn~ que le ::;i.3:3 et:. 

'1.- El2r:1c1,tc sutjetivo. el tipo per~is:vc de n.2cc:;id~d ju::-tlficz:rote 

e·.r:1ar E:! mal m::i 1,ior al igu::il que en !a rest::irites cat.:sas de JUStificaclón 01 



eiemer:r., subjetivo puedt;- estar acompnflndo de i:-tras intenciones o de otrcs 

cs~odo~. :::-:.tmico::. sin que ello sea rcicvcnto. s:cmprc y cuo.¡ido cxis~o l:::i 

finalidad de evita; e-l mal may:ii. 

2.· !'.':.::l m.::,·cr por '·m::il" dcoc crncndcrcc !:: ::fcctoc:on de un t:icr. 

jL1nd1co, qu€- pu-ad..::. st:tr dt:tl que.- rioalíza la cvnduc.ta tipi..::¿¡ cor(10 dio Lin t-ercero 

1nciu::;o dei rni:smo que ::;ufre el mai menor 

3.~EI n-,al debe ser eminente, es el rnal que puede producirse en 

CuBlquii:;.t 1non!ento. sin QUE' lc-1 sea ..Jrii.:et1:;H:T1te el que :.e e:ib;a de pioduci1 

de un:: s:::.i2ción do nccc~iC::d porque- .::e se;· cvi~~:;1e de c:ro mc•do ;¡¡ene~ 

$E- ¡¡-,d¡iikluaHza rn.;.diant.;. una cuant!fic.aci6n qtie respond~ funoan1.entairnt.nt-e 

!:- jer~rq:.1i[' r"t" ios bie.,es jurídicos en ei jt.~e~o y aia c:uantíz: de ia iesiOn 

3:-:lens;:a:!a a caca uno de ellos. 

mismo no $C: h.3}.'3 introducido por u:1::: ccnduct.3. del 3utor en fcrn"lo. qua o.I 

rr.enos hiciere prt-visib:e la posibilidad de producción de: peligro . 

7.~ Ei agcn!~ ::e debe esta; ob!!g3do a s~pOrt3r e'. riesg:·, el agente no 



4.2 EL CO~JSENT!MIE~JTO DE!... PAS!VO 

El cc.•n5er1ti1nier"1to tit::rit:: una larga y variada hi'Stüfi<=i. Ulpiar.v un gran 

jurist!l romano. de quien es la frase "nuiia iniuria est, quae in vofentem fia.t" ( i0 

que so re.a!lza con la voluntad de! tesion:Jdc.., no constftu!!e injusto). Les autores 

inspiíados en la doctrina del Deíecho natuíal, permltian que el consentimiento 

SL!itier::! efecto sólo en la renunci::! de i0s de1ech0s subjetivos, en cuanto a 

estos cctoban sujetos o !o focu!tod de disposición de! porticu!ar y de oh; que k: 

intervención no intentaba contra la v·oiuntad objetiva común, por contraiio la 

esc:ue!ci: históric~ del derecho rechazab<:: por principio !a infivencia del 

comportamiento de! comportamiento sobre la puni!:>ilidad por que e! derecho 

penal, como forrria de manifestación histórica del orden estatal n(.1 puede estaí 

s,ujeto a la disposición di:.! indivkluo. 

fo.CUERDO Y CONSEi,JTii~·11Eh!TO 

De GtlJUt:Htiu Gt /Gt Uui.;lrini::I Je Geenh) ~l i::ICL!t>tJu ext:iuye leo: ii¡Jit:iU"1J, Úe 

enteman~ ia !es!ón dei bien jurid!cc protegido. i9. iibertad de mani"festación d'S' iz: 

voluntod. el derecho de morodo. la custodi:.. cte. no sc:-.::r. lcsion;;dcs c:..:ondc ci 

c~nsent1n-:Í-2:1to en senü:io estricto. cuandc· es p~est~do ;:.·or ei ;)Ortad:::·r del bien 

jundicc, ~etc tcndno e! efecto de ju~tificoc:011, pero no de cx.::iui! !:: rcoliz~cion 

d101i tipo. 

c!if0rcn:;13s csenci::::!c:s par.:: el tr.::ramicn:c pr.::ictico de Jos c.3sos que se 

presentan, las cuales acont1nuaci6n se .snumeían: 



e! consen!i:"!'liento se exige tomo min!mo i2 1.•oiun!8d se::: reconocibie en el 

v1ct:m::::. ir.cl;..i~o cu::::ndc ho:::;::::: ic f.:d~c !o cop.::c:Ood de comprczi6n por ~u cd::::d 

,1uvenil v pvr una ¡:..;;rturbación n-ie.ntal. En el cons&11ti11·ii-anto, por e: contrario. es 

pre~l1p1.1f:"5to de ~u efic:a:cia que Pl afect.,dn equiiibrio mental necesario para 

com¡J:-ender e! a!::ance de su mznifestacion v pa~z sopesar razor.ab!emente !os 

pros y ros contíss. 

3.·Lcs vicios de voiuntad, error, engañe y fuerza, serian 1rre!e\1zntes en 

;:::..iede ;;.x!~tll iesi6n alguna dei bien juridico cu~ndo una accion se basa en una 

pv1 ~I c.vntranv constituyo? su -axpresión. 

Cc::..3.rr::!L:: j,:-; pcrs.c.-r:.:::!id;:-.ci rombión en ci tr3t.3.micnto que concc.:dc St..; cuerpo. 

El efec-',... e:vch1~entP del tiro que tiene ef cnn:::.;entlmiento :se inf1e1e, por 

cor.sigL~ic:-!!'?, no en primer iugar d".:'I dere:ho con!:=et'..!dinBrio o de ia adecuacion 

gz::·EJ.ntizad8. constitucionaim!';lntE', cuyo ejercicio por parte dB quien consiente 

1mposibi!it-s iesi6n s¡mu!IB::ea de un b!é:-i JL!r!dico que .:.: .1 !e ccnresponds y con 

ef!:: $U re::l;zz:cion del ttoc. A e!lo se ob_¡et:: que lo::; píJrtidíJrio::; de !;:: conceoc1on 



cuerpo, la liberted de movimientos. e!c. sino ia \'O!untad cie s3h·~guardar de 

estos '::!o;-c:.. r.ilc;:ntr::s que . m~s ccrr~:~;::¡mc:lt:: el cuerpo, !o n~crt.::id. los 

iiiO\limier.tcs, el honor, la píe.piedad y otros bienes ju:-l::H:cs del individuo y por 

sí mismos habrí8 de gozar de la p1otección del 01tien2!niento jutidico, pert.1 de 

este modo ~e !;Cp~ran !o in~cp::r~blc. 

Si e:stas consideracione:s fundamentalP.:-; !:'Obre IC! libertad de acción 

ju:-!dica cc~~tituciona!, la función de! derecho pena! y !a teona de los bienes 

j'...lr!dl2as se traducen en categoí\a:s dogrnúticz:s, resul~ que- con ür, 

de ,;:ccivn 'i el tipo CEi1iciiv0. Esit.· es inci!scutibi.: cuando ia acción ef8ctuada con 

ci conse;;t1m1ei'ito del portador dei b;e¡¡ jurid;cc, y la mayo¡1a dé las veces a 

socia!me:-ite desde todo pur.to di: vista. Est2 el~:':' que :.in comport-amientc· !an 

t:::t~!mcntc ncut~o jurld1:omcn~c y soci3lmcntc a:::lccuodc no rcon:o el tipo 

deiicth1r1 'i ptii k.1 iar.to no p~Jedt=: ~ei trrlco: JESGl-lFCK np1na que e: tesp2c,tiv0 

pro:eso es a pesar del consentimient~ ... sigr.!ficativo juridiccpenaimerne y no 

pre:::is..::mer.te ir.diferente de .::;-:te m.::no en todo ces.o ello no puede zip!icors.e zi 

las acciones qut: s-e:an favorables paia e~ propi12tc:k .. y deseadas por .;:l. En ellas 

fe tr~to ei bien de procesos totaimente noímaies de is vida cotidiana sin 

;:¡gn:r1:;3.dc ;;::it11urtd1co. tales supuestos son m.::yo, .. 13 e:i C3SD .:e consent1m1ento 

poi que el poíta.dor de-1 bien juridicv se deja guiar ia :r.ayor paite d2 las veces 

;:11~·! SL! pri:.1vechc1 e!1 el otc11gf!tn!ent(l ele! rrii-:.1n(1. 

L.4 FALT_A DE POND~RACIOf\l DE INTERES COí/.0 ARGu:..;a~r.JTC CO~.JTR.A 

Ui'1A r.liERM. JUST!~iCAC!Ohi 

r'4(. solo lz. tecrl~ dei tipo h¿:;blG a fnvcr dG tz: fueíZZi excluyente del tipo 

cusrpG e::Iraf10 en ei sistema ds !3S czusas de 1usut1cac1on. tocas ias c2us3s 



jurld\:0 cu:.:1d~ dicho su:rifl:io es nc:o::.nric en 5J!vaguo.rdiL:i de un ln~crés 

mayoí p::-10 en el corisentimiento ne. esta en ju¿;g-o ni u;-i cvnflicio de intereses 

i:ni..re el QL!e act!.la ~'el que consiente y¡~ necesici:ad del hecho e$la genuinidad 

cztn..:cturol de! ccn~cntimlcntc o dodc i:...:g:::r :i que y=i t·.1cz:gcr dcs::rrcli::ro un 

sisté!T1a dualista dii: las causas dii: justificación; conforn1e a ~!lo, la justificación 

debe obedecer en la mayoría de ios CC3sos a! principio de interé~ 

preponderante, pero er. e! cor.sentimiento a1 principie de !a e:usen=ia del 

inteTés: una justificación según el principio de ausencia de interés perr11ite de 

ese 1nc1cit1 que !a voluntad in)aginadB o supuesta con10 lesionado en el tipt1 

decaig~ en el caso concreto. Pero prec1samenie E:sta fur.Qa:mentacicn 

demuestra qut en realidao no se trata de un problema de Just1f1cac;cn s;nc de 

!ipL'. µue~ en un con::ie11lir11ienlu efi::;;:,z •1u e$ pu::.ible it11<;!2i11;:,1::;e t;U~ll'J 

[n ur; .:;nalisis ;nas d.:= .:..;rea r.-;uestra. pues. oue .;,r; iv::; c;;sc.s h;potet;cvs 

d'e' c:or.~entirr.i!:"nto p::;;tifi~~nt<? (.!e:-:al e~ re2!!iz:?.h:e tnclu:;;o ~eol1n ia teor1;::, 

~:..:~i:s;::, L':-:: ir¿o:;:·~:-:~ic::c1:n: de! :iie:1 juriolco frcnt<:: G j~ des!cion libri;: t'!e un 



s.e:l:.m::·nt8 un ccc: del tjL!C rc:lizo ;:;! tip: de ur:3 ley e;¡ St.::I";;:, d~!:ic d') leerse de 

tal mane:a que u1.a lesit.n coii :.onsenti1i:iento de Ja vlctlmz solo es tipica:nente 

s-:2. :=niijurid!.::;: c!..iarJcio 2 pes21 del c1;.nseni!mient0 atenta ctinti 2: l2s buenas 

co~tumbrc~, en c~tc cr:unci.3dc: ne ~e introduce dcc!o.r::cion o.!gur.o ~obre ~¡ c.: 

Tambien h8y c!r;;!s mantfestzciones ;:ia~ecines de cansenti:n!ento. si 

a!;;uiE-n permite la entrada en su viviends z: poli: las pz¡ra u;. reg:stro dcn.11cil:CJíiO 

con el fin de evitBr una apertu1a violenta dE> lfl puertc1. ios ¡_•olicía-::. reaiiza11 o 

pesar de e:!!c 8l tipc.· d8 a!ianamiento de merada; pues ta admintst:-ación es 

foí:<:ada y no una libíe di3posición del portador del bien juridicc la just;f¡cac;on 

de iei entr c:d~ nó se b<::i~a e11 la t.:onfo1111iUciU, si11u en la e11tt dd~ y r ey1::.b u ::.epu11 

p~r~ !0 rc.:¡fi;::..:ió;"; d~1 ti¡:.o c;:..:c prcporcion:.. pues :.rg:..:mento cl;uno par3 lo 

A.t1nque, por c-ons!guiente, c:onser.timiento y ac-.uerdo ex1;ruyi:-n dei 

cvnformldad te¡¡gan que seí t;-atadc;s bajv te.do pLlnto de vista, según las 

iri!-srnas 1eglas.. r~o obstante en cualquie1 caso 185 eventuales c!ife¡ encías, no 
' . . . . . - . . . . . . . 

pucacn extraerse ae: 1.;;s pnm1s.3t. s1stcm:1UC.3S, ni t.3rnpoco ce un:i: prcte:n.:::c::: 

diier.sncia de natural'2.-za de cvnsentiniien!o y acuerdo en ;a que 5€- basa astas. 

~o:no :;e hat~ ~.iempre i:Js p~obiernas referente~ a! tipo. !f!s divergentes 



ií1il1ediatarr1en~e- .s:fcctada por hecho, e:la no puede consen~ir en la lesión po; 

que e! b1en .n .. H iciico no esta 2 S!..! ti!s;..u:.1s~ciOn. Ei principie-. es en si evidente, de 

::un que el p::n::cui::r ne puede cc:nzcnti: Ccnid::mcntc en !:: iczion de b:c:--ic~ 

Juridk .. os el-e :a col.:.ctivklad oíigina dificultades -c-n su aplicación cuando el bfo;;n 

Juridir.o ¡irettegido e:,;; disclltible cuando e! tipo protege tanto bienes jurídicos de 

tz :::1ectf'/ide.:! como de: particular. Ccrn-:i eses pro!:olernas no afe:tan en í)rirne~ 

. ' . .. . . .. 
e.xp0!1!en~o1cs recn1carnern:e en rorrna e;empHncauv.a. 

i:idi'.'id:..;~! ·:'.:i:t humano::. ,u.qui si: infieri? d~! que ef consentimiento en l::! propia 

rnucr::c na suprime la punibilidad del hecho, sino que. ~ to sumo. l.:: J~cntzn. 

P~r;:;. t:iro exi~ten bueno~ motivo~. ur: consc::ntirr1iento pit:Cipitado influido f10í 

a!teraciones psiqui::::as desconocidas puden caus¡:r daños irreparables Ce modo 

tat·Lies respecto dt- cua!quier !Y1ut-rt~ d-:.- un te•c.:-r·:· no justificada por IE-giti;Y1a 

¿c~cr-:s::. c:(l:isoiid~ ei :cspectQ pQr ia vida hLHTI?'18 y sin dv-:"2 aigun~ contribuye 

.:.en e!lc 3 la protecc1c:-. de ests supre~o :J:on JUrld1co. 

ac! cc. .. rcct:o de l~ ii~ro dispc...s1c16r.- zcbrc... e! prcpio cuc:rpc. pero hace: un.:; 



En ia Ley Morai hay que en!en.:ieria en e! ~entido que con eiia soio se 

:¡ludo o. !e~ pr:n::ipios cticos cuy:¡ lcs:ón cause dJ.:io soc:a:. odern2:s el dcrechc 

penal por motivos de proporcionalidad, solo el medio mas extrerr10 de reacción 

estatal y po! ello no debe ir azar wn~ fi onter2 en cuaiqwier caso qur; r.o sea 

suficiente k: g:::r:::nt:::: ccnstituc:cr.:::!: c!!o yo. es perceptible en e! hecho de que to 

restriccion de ia c:isponfbiiidad. no se ¡efie¡e a la inn1oralidad dt-1 

consentirniento. sino que, inciuso c:ttent<.=!ndo este contrC? las buené'S 

de$ligadcs de! bi8n jurídico puesro que Ce !os pr!nc!pios de !z. morai privacia ~'ª 

r.c e3 pcs;;:¡Je en nuest;a so.:;ecad obtene; un .:onsensc que gaíantice la 

::;e~U! iU;-nJ ju11U 1i.;<:1 poi eiio, ~utu ~e µueÚI-;! (:lt_;ey[¡,,r ur1 oi~! tl.i::IÜU u~ Uuet1i::I~ 

costum:i:es del hecho CU!!!"1d0 de! orden:?rn!en!o jundi:o se despre::de 
_,, .......... ~,., ,..! ...,,. __ \.,_ ...... ,..,,...,,,,... ... ...,¡ .............................. , ........... , ................................ , 

~ste es 8! case.· e:: consentimiento er: lesiones que ponen en pei!gzc !:a vida 



'r\_' 

Siii ca:;..:sa e! concepto de 

incompii;nslbilid.ad es poc:o e:-:¡J!icit.2 y extiende dern~c1.acic.1 12 punib!lidad. pue~ 

r.c todo lo q:...;c ~e :c;:.diz.:: !:.in motive C'-'mprcr.~iblc debe ~cr ro pcr clic 

att:ntatork, cvn¡ra las bLiE:!nas c..:.stun·1bt8S, rnaxin·1e cuanuv el propio af.::ctado 

de:;:;ea, es decn cui"nd0 ti<;>ne un moitvo ~ubjeiiv;;:fT!ente :;:;ólido. 

SCHh.~!C1HAUSER s·:stiene :iue se Cebe de castigar como tes!ones tzis 

i:itervencionss q:.ie están cvntí:a la dignidad humanE:: z¡ún c;.;andu hays 

dign!aad dei hcmcre oe::-e asE:gur.ar ia iibertad de dcc1sior1 autcn0!;.;;;. del 

Corno sc~.t:cnc !o opinión a~sotut~;:1cn~e: dorrdn:J;:tc en !~ actLla!id:::d el 

Oircs tlpvs. El tenor literai y !.a pos!cion sistematica de! precepto no ofrecen 

y con1v an1~·!iac16r. dot? la pui-rbilid&d att-ntaria ta1Y1bi¿.n contra el, por lo den-1ás la 

id~a jt1rtr::iic:2 de! que hace que er! !215 ;esione-: c:on pe!igrC> ci~ muerte que <.:eo 

priorl a ot;o.s deli!os. Y pa;a los casos restantes no exlste. ur,a necesidad 



o i.:: tcc::o Ce! ncg.:.:c:c jundicc por.:: cH.::, e! conGcntlrn:cntc ccnG:~tc e:-: ci p:..:rc 

~·roe.eso an1n1;co dt: la rer1uncia a! a voluntad de protección juridica. Es 

Sllficierite. ""n consecuencia. con í13 ~r.>rob<Jc:ión interna sin qtie necesite 

m.2n!festarse .sd exterior. s!n duda q:Je en el consentimiento se expresa !z: 

v~lunta:l inteíné': del portador del bien juridic0 ;:ieíO un pensEimiento ne-

manifestaclc· no e:- "21.PlL-'Sior1 dE· ia voluntad y, poi falta ele con1probab;lidad !k' 

es adecuaao i:sra v1n:uiar consecLJencias jundl:as ai mismo. De todas 



,,,-

;JOiO dentro de un niar:;o de !e~alidad de t.:;; rB,;lamento el cual es expedido por 

1<:! autorid~'d deportiva que rige el deporte marcial en $L! modaiidad de Lima 

Lomo Y' no en porte!:; del cuerpo donde de ontemono los. pc!c_odorcs. ~:::ben que 

esta prohibido el golpeo, de lo antes e:.:puesto es que nie pern·.ito establecér 

que€'! cr'l:;;~ntimiento en e:;;te sentido es restringido. 

E! objeto del con3entimiento no e~ so!c;,rnente le;, acción de! c;,uto~. si no 

tunbien el resultado, puE-s . este es. u~ia partE' ese11cia: del tipo, que i?l 

censernimiento debe referirse también ai resuitzdo. es aigo b.as:.antt: e•;iaenÍe 

e;; los de:itcs dclosos. sn; embargc, en :es hachos imprudentes es d1scut1ble s1 

simu!ti!nez:mente se consienta en e! rJJSUitado. Estn cuestion solo puede 

dls:Ll!ir m:is n fondo la exposición do los delitos irnprudcntcs. 

Ei conseniJm;ento debe ser pres:ado antes de! hecho y iibremente 

.:: ,,.- ...... ¡.., __ ;_, __ ·~:-;•·~·~--· --=--'· ·- ~r-·· ·-· ··--·- _ .. _. 

,.,.·, 
·-·~ 



Según ia opinión probablen1ente domin2nte, un 

ccn!;cnt:micnto ini:uido por error ce nulo to.rnbicn o.unquc e! errar no hoyo. sido 

causado por engaño, sino que tenga su origen Unic.an1e.nte en la persona del 

i::1ie c:o~sie~te. Esto ne ruede ~er de recibo. pues todo consentimiento requiere 

una manites:ac!on v solamente aque!l:i que resulta de una interpretacion 

objeti·Ja. 

los cons?.nt1rn;entos aue hayan sido provocados por una amena;c:a, pero, en los 

t:i:l~O~ tle i:lt;Ue1Ju, nu 4uiere i:llfiUui1 11i11~U11 ::.igniíu..:i:lU'..i c: ii:l vio!e11cic.: ejert:itla 

sob;e e! :!tt.:iar del bic:i jundico. f'~!ngun~ de !:i.s do:;. h:p:te:is e: sost<::rii::ilc en 

o;.o gcncrolid::d. Hobrt que part:r por norm~ gcncr.JI de que no todD .:mcr.c::o 

seriamente a ia libertad de decisión de! tiiuiar del bi~n juridic0, de modo que ei 

el ountv donde la an;enaza sea punibl& CüiT10 cüacciones pues de las 

r:ircurist8ncia di? qllr.:> i;-i legisiador prC'tege a ia víctima contr2 e! qt1e am€'naz8, 

5. Alt:r~U4r;ll ES 

:_.r •. ;: ...... 
•. 11 '· ·•· :. •• . 1. !C.~ 

. .., .. 
- -· -· . 



y conii:::· ir..1 fie ven;d:· manifo:=si:;!nd:i 2 t0 Ja;g:1 de e-ste esti.!dio la ie}' de !a maie!ia 

pcn::l na ccr:tc:npl:: en ning:..:r: ~cntidc !::s ::::sior:::s: ¡nfcrid:::; en el deporte y 

espécif1can·1Bntt. E:n ~¡arto& n-.arciaL 
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., LES!CNES PERr.~riíDAS DENTRO DEL DEPORTE 

'-e::; lesione::; permitidos. der.t:·o de: dcr..orte y en es.pec:c! dentro de le::. 

Cú1nbatt:s dt: las artt:s IY1arciale:s sún aquellas que se infiert:n dentro del 1Hiirco 

r-:g!~rnen!~rio que rige i~s ¡:-icies y pl'ecie~ ::er estas de muy divers2s io:"t<m2s. 

::~mo lo he ver.ido ~cfl:-10;-i':lc ds:-:!~0 de este tr3b:JJO en e! ca~1tulo cspec1:Jl de 

lesio;-¡;;:3, m s sin embargG es de im¡:.oítancla referiilas y estas sen !as 

~ig1.dcntes. 

1.- LESIOl\IES EXTE::RhlAS: Son aoüeiias que por estar colocadas en la 

:::uperficiP de! cuerpo hum~no ::-on ~l1~ce¡:tihle!:> d1rect~mente poi i~ ~nnpie 

sp!!:J:ion de !os se:itidos: vista ~;:;::to ent~e otras podemos ser.a!ar los qo!pes, 

co:-rt'.Jsiones etc. Como pode;-:1os observar en este apartado las lesiones 

;;.yto?rílz1s pui?den causars.:- por g:ilp.:s ,, hcira :JiE:n en , esti:- senticlc., en Ed 

;;.rnt.ito n1arciai ".A.rtes fAarciaies" existen diversos tipos de goipes con las 

manes y con los pies y con los cualc:; S6 pueden inferir lesione:; que so¡¡ 

perinilidét::. sie1np1e y C.:Ué'l!1do ::.ee:in c.:011eclé!dl!::. , e~los efl 20111::15 Lle! cue1p0 qu~ 

s0n permitidas por el regi~m'?;it.-:- =:t~e rige i~ pelee, h:i:biando estric!~~!.'n!e ~n 

ín·~:·:-."ii~i.:-::;:.:::. r:fntíi; ele: ::::~f1(1ít•":, n:r.·;:i2l ¡;;¡¡¡:¡ l;;;-n;;, pu?.den ser en :-.;;rn, rer:h.:-1. 

z.~::io:ri:r: \' c:.~tiilas, siemp;~ .,. c:Ja:-:dc sea 1n~eri;:;a por e! pie en sl!s di1.11?rsas 

en Ir. ca;a con :a :¡;ano 

·.··· 



de i~~~r::torio. r;:;yo:. x. etc. Cii!~c los lcsio:Jcs intcrnns podemos concluir las 

heíidas no expuestas a ta superficiE: del cuerpo, tales corr10 los 

de~ganamienios Tituia1es o viscerales y ia::: fracturas, p1oducidos, por 

cjcrnplo por fuerte golpe$: contundentes. Clor::imcntc podemos obccrv•or q:...:c 

este tipo de lesión puede ser causada r.ior golpes contundentes c.on10 los que 

~~e pror1c;:-in dcntrc del d('po~i:e de .t-,de;>:; fl-iarciale:; tanto dentro del reglamento 

.; .. ~ PER.ilJR8.li.CIOi~ES PSIQU!C;..s o f/iENíALES. Son C!CJl _ _!l;.!!as 

1csicncs. 3~:· . .--:i :¡uc ~n c::;cs :r:.:cs a vc:c::; es :iif1:il en In Pi:!Ctic:: J:.::i-:i:::. 

trarandose de- les1ones. es i.:: Pro:ecc10n ae !a 1ntepr1cad hurnana. ps1quica y 

2. cor-;sE::UE~·JC!P-.S LEG/\LES '.; CORF·OR/'.LES DER!\ffJ.Df\S 

DE LA v'iOLACiÓ!~ L. REGLAf1./oE!~T~S OE COi~i:8ATE 

--~_,,_...,.,-'°"~ ··~,-.,,, .. ·-:"]··-..-- ·- --
r •·~ ,: -• ~ • 

¡,- -=. ·-·~- ~ 
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ci:..1risecuenci.as cc.11po1:aies der!'.tE:!df:!s de if:!s le:::iones infeíidas fuera 

acl rcg!3mc:1to que rige l:l pcl~o cr: !oc once morcl~ics ce~ ce muy divcrz:i 

w . .jo!e y de una grav8dad variada. niisrnas que pueden ser: escoriaciont'.!s. 

co~t~~~:;cnes, fracturas. disloc:acinnes. e inclus::i se puede c:ausar la mtierie, e~te 

ti;:·o de !esiones pueden ser :ausz·:!~s e:tuandc· tanto dentro como fuera de! 

re-g:t:.:1;entc., m s sin embargo ~xisten "deportist8s " que infiE:i E:n lesiúnes fuera 

r.i;.:.-J 1;:gl·an11;·nto ya sea poi o!:itt'r!~l' ei ,,1unfr.• t.1 ¡.'O! d€j2!! ÍL1i?ICJ al cciir1¡...1etido1 

3. SUJETOS .!!.CT!\'OS DE RESPC1 ~lSF.B!LiDµ.D PEf-.!fo.L 

c.onstituyen sujetos oasr·•os a.;:, cit-lito con1.:• ias ¡:.ersono f1sicos. o?! t-st&do y 

:=::-. el "r-1• - '. -.. ;....,_, - -~··-:-t,..r~ 
"-:1,:,.~;;. '-' 

;-,¡-:::•r•t.-, ;:'<"'...¡·-·-: --~- :""< .-,....,.,_, ·-•·-- i-. -,--,...,-,-.., 
···~·····- .· .... , .. ·- ---- ... ·-···· ·-. - ·-·-· .. 



2.1EL PELEADOR 

Cerno :;u¡eto de cct:v1d<:id penol. m;:;ma que se traduce en la 

rnateriai1dad dt-1 sujeto relacfoneidu con el delito co1-i-1etido. que er, t:ste estudio 

son ias ie::-iones y ei homicidio causados en una p'!ie;i. y fuera del ri:g!amento; 

s1en::!o =:que! que desp!:c;a !:i conduct~ lcs1v:. 13 cuo! :ndic3 !os que le ro:;H:cn 

por s;, es dec:¡- Q.;C: v·v;untar¡amente y consie¡¡te o culpos<Jmente ejecuta. los 

acto~ direclamenle producio1es d~! re~u!tadsi, como !o e::. "ia ejecuci·::in .:!el 

dciltc", en e! scr.tidc en e! que v~ airigido e! prcccntc tr:'.lb~jo. el pc!c~cie;r 

"sujeto scrivo" . oue infiere las lesiones kh2ra del reglan1ento. lo hace con :a 

firme irit0.ncióri de ie~ionar lél inteo~idad fi5ica del ::-ujeto pa~ivo y r:on elio 

restarle poten::iz.! f:si:.::i para dejario fuera de !a competen:ia ya sea pa:-2 

compit2 en e::;e miSliiV tvnieo 

-""''º "1 ... -

rer;;esent8t;·,:a del Estado a: que perten.s.<:can ;os pe:.::ado;es para qo_;.:: dé una 

,...... -·- ~. _, -.. ·-- _,.. _,_,__. ~· '~ . ...., .... , ,_,, .. ;__,. ~ ¡,.~ .. ~·-' ·-· '-1'"";:; e:; 

...... ::."' ··"t ..... , ........ ·~ .. ·~ ~ .... _. ... ,. .. ~ ..... ,,,.._, .... ·.·~: ·~ .... ~,.¡.,, •• , ... :.,.. \''".':-> t"::Z'"!'"=" 
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s;n que se tengan la voluntad de el qu2~eí !esionaí ol otíV C01'i1petidor p2;0 

~st2s se µLleden 2p! eciar de una rr1ane12 fi!cil por los jueces ya que se caus.2n 

o! hobcr uno s.cric de intcrc;::mblc de golpee ter.to con los. m~ncs. cerno ce:-: !cs. 

pi-e-s y -:-st.::·s sc·n E-ncontrado~ sin qu~ ninguno dt- los pt-IE-adoroes lo dt-st-oe, pt-ro 

e~ rd1¡ ci..:?.nd? lc::s juece::s t~nto e! c-o;-nfrai c:omo los de esqltina deben de actuar 

con !.lila inte;ra etica ¡Jrofesiona1 que como cinturones nei:iros deben de ten-ar v 

po: as; protestar1v al momen.t.:::. de re:ib1r el grado de cinturones negros. 

3.2 JUECES 

En el case de estos sujEtos como íesponsabies del delito. coino 8.:5; le 

au:.iiio. en veces pretnedfizdos con e! peie.a.dor y en otras ocasiones sin que se 

hi=l~·ar; r.t•esto de acue;-do estcs dvs su_;eics. o sob1er.das de que ccr. su actua; 

:: ... r:-::r:::· µele2.j.:,.;'' y dejando se;,;uir la p€!2a y con ello resta: !e Íuer2~ y 

cnt;c otr.:l:; circun::.t::nc::ic 



r .. ~eJ.:icana de Lima Laii-:a y a·v·a:ado poi !a CODEr ... ~E (Co¡¡fede:ació:--, Depo~tl\·::: 

ii.'iexic:ana). !e da 2rnplias fa1cui:ad~s a las juect>s tanto de esquina cerno al 

ccnt::d poro pode~ ,:;r.1oncst3r, dc::.colificor ~· pe: su puc:::.to por~::r los pclc.:s 

cuando estas se est~n desa¡rollando fue1a dt: la reglan1entación y parar dt

forma irimediatf" la ejecución de lo~ cielitos de lesionf>s ~' homicidio que SP 

;:n:Cre~3n car co:-: le:: .;c1pes p~opinadcs p::r a!gun pele<:::!·~r ~ucra de !a 

-=· 1 rnu.:hz:s 

lo~ que etCu!npaf!Co!I ;;, !ot-> peleaUote~ dl 1nurne!!lo Ue reCl!iZ(:IJ~e la t:u1ttie11u'c 

eux!iit-ndoios z; t~r~in~ de CE!':l~ rauf"ld y e!io~ tienen ei deber de indic2rie a S\.' 

p.:1.::i::1or !:: tcr:-n.:: je como y pC"tr don~c pueden ;:;cg3r!c al ccnt~incnn~e:. esto 

~; 

!'"\ ...... ... 
¿ .-, ~?. ¡-_1?:.t f i.'a!i-!n pt'.r:·, .:-.~18ndo ~1 cc~.ci-: SE: r . .-in\li~H1~ 

h~s:i;;:~:;r 
. ' . h.s 1•11¡<'.; 5!...! peleador . 0::a:.::1. " 
lt'"l'"'l.:,o:.-:::1n.-.• 
"''!'"-·---~· ,--

,...,11.---.-. -,,.rntl""'I"" 
·- ·~!...' ... '!:. ! '-··~ ,_ ...... _:.:!\.'l-•-:;> 

.... o~.,,-_ ... .,. ..... .,-,,. '"'""p '"'"'_,,,.,.. .---=: ... ·-· ·-- ·-··-· , ...... --· --~.--- ·---··-. 

Fn instigricic;:·. 

~e CC1:1·jL:z:.s 

-· .,,. '"'"' -. .. ,,,-"" -·--- -- 1·-·--·-
.. -~~··- -- _.._,, .. .:... "· 
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t!pica, pero no necesariamente el destinatario de la protección del bien juridico; 

as¡ aquel que lesiona a. un nino en un torneo con golpes fuera de la 

reglamentación, actúa sobre el niño y , este es el sujeto pasivo de la acción, 

pero es el tutor el sujeto pasivo del delito. también se puede señalar que no 

siempre coincide sujeto posivo como perjudicodo por el delito. 

4.1 PELEADOR 

Como sujeto posivo es el titulor del derecho violodo y juridicomente 

protegido por la norma, como lo es en el presente caso aquel sujeto en el que 

recae la conducta de-::;plegada por el sujeto activo infiriendole lesione-::; fuera del 

reglamento. 

4.2 OFENDIDO 

Es la persona que resiente el daño causado por la infracción penal. 

Generalmente hay coincidencia entre el sujeto pasivo y el ofendido, pero 

aveces se trata de personas diferentes. como ejemple podemos citar que en el 

delito de homicidio en donde el sujeto pasivo o victima es el individuo ha quien 

se ha privado de la vida, mientras el ofendido son los familiares del occiso. 

En relocion al sentido del presente trabajo los ofendidos son los 

familiares del peleador lesionado y la asociación deportiva a la que pertenecen, 

por ser entes que resienten el daño causado. 

5. DiSPOSICIONES LEGALES QUE REGLAMENTEN EL 

DEPORTE MARCIAL 

Ur . .s vez quG se rc3!tzo u~ estu:~o de !3s diferentes leyes pe:i:;!cs. ~ue 



j ¡-

regule las lesiones en el s~ntido del presente trabajo, m s sin embargo 

encontré leyes en materia del deporte como por ejemplo la Ley de Estimulo y 

Fomento al Deporte entre otras, Leyes que no regulan las lesiones con las 

caracteristicas y/o circunstancias que son materia del presente estudio. por lo 

que mis propuc~tas son en primer orden, incluir como causa de justific:1ci6n, 

que las lesiones que se produzcan a consecuencia de los intercambios de 

golpes dentro de una competencia marcial "combate", siempre y cuando se 

realicen de acuerdo a los reglamentos o estatutos avalados por las 

Federaciones correspondientes, queden excluidas del derecho penal, de este 

modo se dará mayor seguridad juridica y mejor claridad cuando concurran este 

tipo de lesiones y no estar tratando de resolverlas con otras causas de 

justificación que resuelven ciertos casos, y en segundo orden contemplar que 

la:, lesiones que se cc:iusen en una compeltl'ncia fueta de la reglamentación 

establecida para cada disciplina marcial, no se deben de considerar como 

excluyentes de responsabilidad. si no por el contrario deben de ser 

contempladas por la Ley penal y sanr.ionadas por la misma 
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CONCLUSIONES 

Paro finalizar el presente trabajo, realizaremos un listado de los 

consideraciones m s relevantes analizadas dentro del mismo, que son las 

bases para obtener el resultado, que se marco como objetivo. 

PRIMERA.- El deporte es una parte muy importante de la cultura física, 

por que su practica permite consolid2rla y acrecentarla, redundando en el 

bienestar de los individuos y comunidades, asi como es porte integral de la 

cultura general de los pueblos, nos permite acrecentar los valores y preservar 

nuestras tradiciones, raíz y origen de nuestra mexicanidad y un lazo de unión 

del cuerpo con la mente. 

SEGUNDA.- Las Artes Marciales determinan sistemas de defensa 

personal, buscando siempre la eficacia de dichas circunstancias en todo 

momento, por lo que se cuenta con principios y formas encaminadas a tal 

sentido, as¡ mistno lo que ericierta er1 s¡ el significado eti1nológico "artes 

marciales", es todo aquello que se logra mediante disciplina, esfuerzo, 

sacrificio, perseverancia, eotudlo y amor: esto nos en sena a apreciar la vida 

misma y actuar con justicia. 

TERCERA.- Es una realidad inobjetablc que el deporte constituye uno 

de los rasgos característicos m s notableis del género hun1ano y representa en 

la ,poca actual, por sus mldtip!'?~ y variadas manifestaciones una de las 

actividades con mayor arraigo y convo:;atoria, hechos que lo distinguen y le 

dan su condición por excelencia. 

CUARTA.· Cuando una sociedad realiza actividad íisica .. esta redunda 

en una salud plena, misma que se ve reflejada en su fuerza laboral, en e! nivel 

educativo de sus jóvenes y nif10:;., cotl)O es el ces.o d~ la práctica de la-:.; a11e5 

r,-:;:?rcia!es, que día con dia tiene m s practi:antes y es a ellos, a quienes sele.s 
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y equipo utiiizable en la práctica de las artes marciales como garantias jurldicas 

que les permitan entrar de lleno a dichas practicas con la plena confianza de 

que serán respetados todos y cada uno de sus derechos. 

QUINTA.- El Derecho Penal, es una rama del Derecho Pf:blico, 

conformada por un conjunto de normas Jurldicas, relativas a la determinación 

por parte del Legislador de los bienes jurldicamente tutelados por la Ley, asl 

como a la aplicación de la facultad punitiva del Estado para sancionar a los 

sujetos que atentan contra los principios salvaguardarlos por las normas 

penales pertenecientes a la sociedad. 

SEXTA.- Las normas, son el conjunto de reglas, encaminadas a un fin, 

que en la (;onvive11cia social, que por su uso 1eite1ado, se han dec1etado con10 

obligatorias , con el fin de mantener el orden y la paz social, en términos de los 

ordenamientos jurld1cos creados parn tal efecto por el estado. por que toda 

norn1a jurídica debe de contener un mandamiento rle observancia general y 

esiar respaldada por la sanción aplicable al infractor. 

SEPTIMA.- Las norn1as penales, se encuentran integradas por un 

precepto, externado en forma positiva cuando ordena la ejecución de una 

conducta. y negativa cuando contiene una prohibic1on, y una sancion. reflejada 

en la punibi!idad. 

OCTA\1A.- L:ls ics:ioncs: inferidas: dentro del deporte marcial, en ia 

espe-cialidad de conibate. técnicamente se encuentran reglamentadas por 

normas internas que son realizadas por las instrucciones que imparten estas 

disci;::lincs, no obstante de e!!o, dentro del marco juridico del Derecho Pena! 

este tipo de conductu:.; podr¡ú ser consider4l.dús como uno. excluyente del delitc 

en virtud de. que los sujetos contendientes las realizan en ejercicio d.;. un 

derecho, por que ambos: se autonzan a golpes dentro del los !imites. de su 



NOVENA.· Si bien, los contendientes de un combate marciai se permiten 

afectarse en su integridad corporal con fines deportivos, su actuar deber estar 

sujeto a los lineamientos establecidos por sus reglamentos internos, y en caso 

de quebr~ntar los mismos, además de constituir una conducta antideportiva 

tambi6n opertura lo intervención del derecho Punitivo, no representa una 

excluyente del delito el que el sujeto se valga de ciertas circunstancias para 

provocar lesiones no permitidas e incluso la muerte de su oponente. 

DECIMA.· Debido a la importancia y auge que en la actualidad 

representa la práctica del deporte marcial. en su especialidad de combate, se 

hace necesaria la intervención de los poderes Legislativos. Federal y Local. a 

efecto de que establezcan normas jurídicas que reglamenten estas disciplinas, 

en vi11u<l de que se trata de una actividad licita pe1 n1itida Constitucionalntente 

pero que, sin embargo, actualmente no tiene reglamentación juridica, y las 

instituciones que promueven su pr~ctica se dirigen con reglamentos internos 

que omiten las consecuencias jurldico penales del ejercicio excesivo del 

derecho que les es permitido para lesionar a otra persona. 

DECIMA PRIMERA.· Concluyendo en primer término que se debe de 

incluir como causa de justificación, que las lesiones que se produzcan a 

consecuencia de los intercambios de golpes dentro de una competencia 

marcial "combate", siempre y cuando se realicen de acuerdo a los reglamentos 

o estatutos avalados por las Federaciones correspondientes. queden excluidas 

del derecho penal, de este modo se dar:i mayor seguridad jurídica y mejor 

claridad cuando concurran este tipo de lesiones. Y en segundo Término 

considero que no se debe considerar como excluyente de responsabilidad 

penal !~s lesiones que se infieran entre los participantes de una competencia 

fuera de lc:i reglamentación estélblecid~ pc:ira c~d~ una de lz:,s disciplinas de 

Artes Ma.rciales, debiéndose crear una serie de normas jurídicas que reg1.1len al 

respecto. 
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